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I N T R () D l.l e e I o ~ 

El objetivo del oresente trabajo es el de comprobar 

que el creci:".iento descontrolar1o qui:? tiene la Ciuñad 

de México, fué originado orinci?almente nor los efe~ 

tos de las polrticas de desarrollo econ6mico y de f~ 

mento industrial, que s6lo oretendieron aumentar el 

PIB o la 9roducci6n nacional, sin prever la Magnitud 

de estos e~ectos en el crecimiento urbano no ola~eado 

del Distrito Federal, oriqinado por la ineficiencia, 

ineficacia, asincronfa e inooerancia de los planes,

~rogramas y acciones aue el gobierno a inolantacto . 

Este 9roblerna no es solo de un oeriodo de gobierno,

sino de una serie de factores que a trav~s de los ~

años se han conju.~tado oara darle hoy en d1a las ca

racter!sticas oropias al ~istrito Federal. 

Para lograr tal ffn, se ha 9revisto que en el capit~ 

lo I, se hara el análisis de el oroceso de urbaniza

citn desde el oeriodo ~recolonial hasta el siglo XX, 

a "grosso modo", dándole nayor 6n fas is a partir de -

1940, que es el punto de oartida del crecimiento de

las grandes ciudades mexicanas. 



En el capitulo II, se se~alar§ el napel preponderante 

que juega la industrializaci6n en el desarrollo urba

no, por ser base de la econo~ia y ser la orincioal -

actividad a donde van enca"linactas las políticas de fo 

nento. Por lo tanto, se analizar&n las ool!ticas del 

~obierno y su interiecci6n con el ñesarrollo indus~-~ 

trial, poniendo especial a.tenci6n a las noli'ticas de 

for.'.ento industrial eme han afectado neqativa"lente al 

desarrollo de las ciudaaes, orinci~al"lente a las gra~ 

des urbes rle mhico. 

El estudio de la urbanizaci6n e industrialización en 

el capitulo III, cono elementos con~lementarios para 

la creaci5n ~e ciudades nuevas y el creciniento de -

las ya existentes ,origin~n~ose los qraves problemas 

de equipaMiento urbano existentes. Factor orinci~al 

de lo anterior es la nigraci6n rural-urbana, analiza

do en el ca~~tulo IV, en donde se se~alan cuales son 

los principales fsctores de atracci6n y de rec~azo -

de la !)Oblaci6n, res 1!ltando un alto índice ne :'ligra

ci6n que dará caracteristicas v repercusiones es9eci! 

les. 

Por último en el capitulo V y VI se ha ~onado en estu 



dio a la Ciudad de México, por ser la MSs representa

tiva del "sistema macrocefSlico" de nuestro pa!s y -

~or tener una jerarqu1a urbana preeminente.Por lo que 

se hará un diaqnóstico de la situaci6n actual del 

equi9a~iento urbano y sus deficiencias. 

Corno resultado de este estudio se urentende obtener -

una conceptualizaci6n de donde estarnos y a donde ire 

l"\OS, s1 seguirnos con nuestras actuales polfticas de 

urbanizaci6n tan an:irquicas y discontinuas.· 



CAPITULO !. 

PROCESO DE URBANIZACION EN MEXICO A TRAVES DE SU HIS

TORIA. 

1.1. BREVES ANTECEDENTES HISTDRICOS 1521-1940. 

1.1.1. EPOCA PRECOLONIAL 

El Proceso de Urbanización se ha venido aceleran-

do por el incremento del crecimiento demográfico 

y de la continua migración de la población a tra-

vés de los años hacia las grandes ciudades, afee-

tanda nuestras formas de organización sociales, 

económicas y políticas. 

Desde el perfodo prehispánico se produjeron en 

México fenómenos que han contribuido en mayor o 

menor grado al actual proceso de urbanización del 

paf s. 

Anteriormente a la conquista de los españoles, 

existían ya centros urbanos de tamaño considera-

ble como Teotihuacan con 100,000 habitantes en el 

siglo XI y Tenochtitlan con 300,000 al inicio de 

la conquista. (1) 

(I)H.Brownin~, "Urbanization in Mexico", Universidad de Ca
lifornia, Berkley, 1962, p. 180. 
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Además del tamaño, estas dos ciudades se distin-

guian por su situación geográfica en los altos va

lles del Anáhuac y por una ubicación central en 

el territorio mesoamericano. Desde esa posición, 

los grupos nahoas que las establecieron " ... po

dfan administrar su impe.rio y controlar todas las 

vfas que se extendían hasta la costa de ambos 

océanos y a partes de centroamérica" (2). 

Esta circunstancia explica el hecho ~asi excepcio-

nal de que una de las grandes Metropol is del mundo 

actual, como lo es la Ciudad de México -construida 

en el mismo lugar que Tenochtitlan- sea una ciudad 

interior.y no portuaria como es el caso de casi to-

das 1 as grandes c1 udades del mundo. 

Tenochtitlan llegó a ser el centro comercial, mili

tar, polftico, religioso y económico (administrati

vo) del imperio. 

Los aztecas lograron dominar una cuarta parte de la 

región de mesoaméri ca equivalente a una décima par

te del territorio act11al. 

WA. Bassols, "Zonificación de México para la planificación 
económica y social", Dirección de Planeacfón de la Secre
tarfa de la Presidencia, México, 1965, p. 37 
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1.1.2. EPOCA COLONIAL 

Los españoles inician la conquista en 1521 y lo· 

gran sojuzgar a los pueblos más poderosos del 

continente americana. 

Los conquistadores establecteron varios tipos de 

asentamientos urbanos durante la colonia en fun

ción de los diversos propósitos de carácter ad

minlstrati vo o económico que requerf~n de diferen

tes localizaciones dentro del territorio nacional. 

Se pueden distinguir los siguientes tipos de ciu

dades: 

1) Las de t1po Administrativo y militar como Méxi

co, Guadalajara y Mérida¡ 

2) Las ciudades portuarias como Veracruz y Acapul

co, siendo los 2 únicos puertos autorizados para 

realizar el comercio exterior con Europa y Asia; 

3) Y las ciudades mineras como Guanajuato, Pachuca, 

Zacatecas, San Luis Potosf y Taxco. A estos ti· 

pos de ciudades podrán agregarse tanto las ciu

dades interiores del altiplano como las asenta

das en la zona del bajfo. (3) 

TJ)Perfil de ~xico en 1980, Vol. 2, p. 228 
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La mayorfa de los centros urbanos establecidos 

durante la colonia se localizaron en lugares an

teriormente poblados. En esta primera organiza

ción urbana colonial destaca claramente la Ci u

dad de México, capital y principal asiento eco

nómico y administrativo~ desde la que emanaba el 

poder polftico y hada la que se enviaban pro

ductos del virreino entero. 

La Ciudad de México, núcleo princip~l de las re

laciones entre la Metrópoli y la Nueva Espa~a. 

integra de tal modo el comportamiento de las di

ferentes regiones de la colonia que, a partir de 

1750, se percibe la existencia de un sistema ur

bano definido por los centros urbanos existentes 

a lo largo de las vfas de comunicaciones entre 

las ciudades mineras del Norte y la Capital; los 

poblados nsentados a lo largo de la ruta México

Veracruz, y el conjunto de ciudades de la zona 

del bajfo. 

De singular importancia resultaba la Ciudad de 

Guanajuato que constHufa el generador del desa

rrollo agrfcola y minero del Bajfo, en lo que 

puede considerarse la primera expansión de mer-
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cadas regionales en la historia de México y el 

rompimiento de antiguos moldes de comercio (4). 

En esta última parte del desarrollo urbano colo

nial de México, pueden distinguirse 3 di fe rentes 

tendencias en la evolución de los centros pobla-

dos. 

l} La primera se refiere a las ciudades que lo-

gran un amplio dominio regional en zonas en que 

no habia ciudades secundarias; e~te es el caso 

de la Ciudad de México y de las Ciudades de 

Guadalajara, Oaxaca y Puebla. 

La decisiva importancia de la capital en el 

contexto nacional, no implicaba, sin embargo, 

la existencia de un sistema urbano de tipo 

preeminente, en el que ~ste mostrara un pre

dominio demográfico el evado si no que más 

bi¡n1 apuntaba hacia la conformación de un pa

trón jerarquizado de et udades en el que nin

guna de ellas destaca notoriamente. l5} 

mwebel y J. de la Cruz, "México Colonial", p. 98. El 
auge de la Ciudad de Guanajuato debido al desarrollo 
de su propio rrercado re~ional, aurrentó su población 
en más del 100% entre los años de 1793 y 1803. 

l5) R.E. Boyer, "Las ciudade~ rrexicanas: Persp..:>ctivas de 
estudio en el siglo XIX", Historia Mexicana No. 86, 
México. Colegio de México, 1972, p. 147. 
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2) Un segundo patrón se refiere al desarrollo de 

ciudades de importancia similar dentro de una 

misma región, como en el caso de Orizaba y 

Córdoba. 

3) La última tendencia .se refiere al desarrollo 

regional de las ciudades de gran influencia 

comercial que se encuentran rodeadas por cen-

tras urbanos de tamano mediano y pequeno. El 

bajío constituye un caso de este. tipo que in

clu~ive ha sido considerado como un ejemplo de 

equilibrio regional, en el que se ha enco.ntra

do una distribución de poblados organizados de 

acuerdo a un patrón de tipo "jerarquizado". (6) 

La localización y la importancia de las ciudades 

al final del periodo colonial está asociado con el 

significado que adquirió el comercio exterior en 

la economfa de la Nueva Espana. En este contexto 

destacan la Ciudad de México y Veracruz, y los cen

tros urbanos localizados entre ellas, tales como 

Puebla, Orfzaba y Córdoba. En un segundo plano se 

encuentran las ciudades del Bajto y del norte del 

pafs, centros de actividad económica de exportación. 

WA. Moreno Toscano, "Economfa regional y urbanización", ac
tas y rremorias del XXXIX Congreso Internacional de Ameri
canistas, Vol. 2 pp. 205-213 
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Guadalajara, Oaxaca·y Mérida destacan por ser 

también centros importantes de tipo administra

tivo, religioso y cultural. 

La hegemonfa comercial, cultural y polftica 

ejercida por la Ciudad ,de México sobre el resto 

del pafs, asf como la permanencia del eje México

Veracruz como elemento clave de la economfa, su

fren alteraciones significativas al estallar la 

Guerra de Independencia. La Guerra. rompe el equi-

1 ibrio urbano del pafs a·1 venir a menor la prospe

ridad minera y agrícola de la región del Bajfo. 

Se produjeron dos cambios fundamentales en la or

ga"ización productiva del pafs en consecuencia del 

conflicto armado: 

1) La incGrporación de un volúmen de población de 

las fuerzas independentistas no sólo disminuyó 

considerablemente el acervo de mano de obra dis

ponible para la agricultura, sino que motivó el 

abandono de la minería y otras actividades bási

cas, tanto el tamai'lo del mercado, como la capa

cidad productiva del pafs se viercin sustancial

mente reducidos en el transcurso de i..nos pocos 
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meses (7). 

La economía de la región comprendida a lo largo 

del camino Veracruz-México y la del Bajfo se vie-

ron determinantemente afectadas ya que fuerón es

cenarios principales de la lucha (8). 

El conflicto orilló a numerosos artesanos y peque

ños comerciantes a migrar de los centros urbanos 

pequeños hac1 a 1 as grandes ciudades, puesto que 

los recursos defensivos de las mism.as garantizaban 

un grado de seguridad relativamente mayor. Etapas 

sucesivas de la guerra sólo produjeron migraciones 

reducidas de españoles, y no fué sino hasta des

pués de consumada la Independencia, cuando ocurrió 

su emigración masiva hacia Europa, a raíz de la Ley 

de Expulsión. (9) 

Se incrementó con gran rapidez la migración hacia 

las grandes ciudades durante los años más violen

tos de la lucha. La Ciudad de México, por ejemplo, 

aumentó de 150,000 a 170,000 hab. entre 1810 y 1811 

mientras que Querétaro, con una población de 40,000 

T7T A. Moreno Toscano, "Cambios en los patrones de urbaniza
ción, 1810-1910", Ponencf a presentada en Wf scons in, Mf lwokee, 
ante la conferencia comparativa "lssues and Problems of Ur
banization in Latin America", El Colegio de México,1971,p.2 

(8) ldem. p. 5 
(9) Idem. p. 7 
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ha b. a 1 can z ó 1 os 9 O , O O O . Estos i n cremento s , s i n 

embargo, denotaron la mayoría de las veces un 

fenómeno de crecimiento demográfico de tipo momen

táneo. La Ciudad de Guadalajara se pobló acelera

damente, convirtiéndose en la segunda Ciudad del 

pafs en términos demogr,áficos (10). 

Al pasar del tiempo, 1 as grandes Ciudades fueron 

i ns ufi cientemente seguras, por 1 o que ocurri rf a 

un nuevo flujo migratorio masivo, dirigido esta 

vez hacia áreas menos afectadas por la lucha ar-

mada. Surgen así concentraciones de población en 

lugares que, como en el caso de mültiples pobla-

dos en Nuevo León se encontraban deshabitados. 

La estructura urbana del país sufrió nuevamente 

cambios significativos cuando estalló la guerra 

entre México y Estados Unidos de Norteamérica y 

durante la guerra de Secesión. Durante la guerra 

de Secesión cobraron auge algunos de los mercados 

me xi canos de carácter regional e incluso antes 

inexistentes. El retroceso de los ejércitos con-

federados del sur hi z.o obl i gato ri o el transporte 

Tfci¡ A. Moreno Toscano, "Cambios en los patrones de urbaniza
ción, 1810-1910", Ponencia presentada en IUsconsin, Milwokee, 
ante la conferencia co~arativa "Issues and Problems of Ur
banization in Latin America", El Colegio de México, 1971.p.8 
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de productos y armamentos por territorio mexica

no, por lo que surgió una importante línea de trá

fico, que comunicó la ciudad fronteriza de Matamo

ros con la de Piedras Negras y Monterrey. A par

tir de entonces, esta última ciudad adquirió el 

impulso que la converti,rfa algunos años después, 

en la tercera ciudad del pa1s. 

El sistema de ciudades del altiplano volvió a evi

denciar modificaciones, aún cuando no sustanciales, 

al promulgarse las leyes de Reforma. 

Las ciudades principales sufrieron algunas trans

formaciones en su estructura interna al cambiar 

tanto el monto como la composición de inversiones 

de las grandes corporaciones civiles y religiosas. 

1.1.3. PORFIRIATO 

Al iniciarse el Porfirfato, la expansión del mer

cado exterior se combinó' con la creciente explota

ción minera y con el desarrollo· de los puertos y 

ferrocarriles nacionales, para dar cabida al surgi

miento de amplios mercados regionales en centros ur-
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banas en el norte y en el fnterfor del pafs. 

Tanto las Ciudades de Guadalajara como las de Mé-

ri da, Monterrey, San Luis Potosf y Ve racruz cre

cieron más rapfdamente que la Ciudad de México, 

sin que ello significar~ una dismfnucfón aprecia

ble de 1 a importancf a de la capital en 1 a estruc

tura del Sistema Urbano Nacional (11). 

Durante el Gobierno de Dfaz se adoptó una polftf

ca orientada al desarrollo de un sistema integra

do de puertos a efecto de contrarrestar la impor

tancia de Veracruz, que continuaba manejando el 

grueso tonelaje de carga marftfma proveniente de 

y hacia el exterior, ya que controlaba tres cuar-

tas partes del mismo en 1870. Veracruz se ve re-

forzada aún más su importancia al convertirse en 

uno de los centros principales del recién integra

do Sistema Ferroviario. (12). 

La construcción del sistema Ferroviario, por una 

(11) 

(12) 

Una idea más sobre los cambios demográficos ocurridos en 
las principales ciudades rooxicana·s del siglo XIX, apare
ce en Keith A. Da vis, "Tendencias demográficas urbanas 
durante el siglo XIX en México", Historia Mexicana, El 
Colegio de México, Vol. 21, Núm. 3, 1972 rp. 481-524 
Wibel y de la Cruz, op. cit., p. 100 
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parte, benefició a las Ciudades que conectaba, y 

por otra, marginó la economfa y el desarrollo de 

numerosos poblados cuyas funciones estaban fuer

temente ligadas al sistema de transporte carrete

ro. Tal fué el caso de la Ciudad de Tlaxcala y, 

muy especialmente la de Puebla, que hasta enton

ces habfa sido el punto clave del eje México-Vera

cruz. En el caso de poblados menores ubica dos • • 

cerca de grandes ciudades y a lo largo del sistema 

carretero, se comenzó a observar el establecimien

to de estrechas ligas de dependencia centro-peri fe-

ria. Los poblados de Cuautitlán, Tlalnepantla, 

Ecatepec y Chalco pueden ser considerados como las 

primeras manifestaciones del proceso de metropoli

zación en la Ciudad de México y en el país. 

La política porfirista, enfocada primordialmente 

al desarrollo ferroviario orientado hacia el norte 

y al Golfo de México, logró la interconexión defi

nitiva de las Ciudades del Norte al conjunto de las 

Ciudades del Altiplano. 

La orientación del nuevo sistema de transporte, el 

control de las finanzas núblicas y el libre acceso 

de capitales extranjeros se conjugarón ¡,ara dar 
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lugar al proceso que definitivamente centralizó 

la v1da nacional en la capital. Los ferrocarri-

les fomentaron el crecimiento demográfico de c1 u

dades como Guadalajara y Aguascalientes en el cen

tro del pafs, y como el conjunto Torreón-Lerdo-Gó

mez Palacios en el norte. Sin embargo, la Ciudad 

de México adquirió, a partir de entonces, el im

pulso demográfico que le convertida en una ciu

dad decisivamente predominante. Mientras la capi

tal aumentaba su población de 200,000 a 400,000 

habitantes entre 1877 y 1910, algunas ciudades del 

altiplano como, Morelia, Puebla, León y Querétaro 

vieron reducirse aceleradamente el alcance de sus 

áreas de f n f1 ue n c 1 a. ( 13) 

Durante los últimos 15 años del porf1r1ato, lapo

blación urbana del pafs creció practicamente al 

mismo ritfüo que la población total. El proceso de 

urbanización únicamente continuó debido al mayor 

crecimiento demogr~f1co de las principales ciuda

des del pafs 1que obviamente, eran las localizadas 

en los puntos claves del sistema del transporte fe

rroviario recién inte!:rado. 

Se evidenciaban en el pafs desde el principio de si

"[i3) Wibel y de la Cruz, op. cit. p.101 
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glo, algunas de las tendencias que han resultado 

de un acelerado proceso de urbanización. La al

ta primada de la Ciudad de México, la importan-

cia de Veracruz, como principal centro comercial 

con el exterior; la configuración de un sistema 

plurifuncional de Ciuda.des del Bajfo; y el aisla

miento de los puertos de la costa occidental, 

constituyen elementos continuamente presente en 

la historia urbana del pafs. 

La importancia de la Ciudad de México en el pa1s 

es clara: fué asiento del mayor de los imperios 

indfgenas, capital del virreinato, centro del im

perio Francés y el área urbana desde donde han 

emanado las decisiones que han afectado determi

nantemente el desarrollo de México. 

El fndice de primac1a del sistema urbano nacio-

nal presenta dos tendencias a lo largo del perio-

do 1750-1900 (14). De 1752 a 1852 primera parte 

del periodo, el fndice de primacfa de dos r.iuda

des muestra una variación de 2.02 a 2.36, lo que 

señala la existencia de una jerarqufa urbana más 

Tf4l El fndice de primada expresa la importancia relativa 
que tiene la prfrrera cfud.id de un pafs sobre las que 
le siguen En población. 
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orientada hacia un tipo preeminente (15). 

La Ciudad de México ha ejercido múltiples funcio-

nes a través de la historia urbana del pafs, y su 

rol de centro de gravedad en el que se centrali

zan las actividades económicas, culturales y po

lfticas del pafs han he.cho que dicha ciudad jugara 

el papel de metrópoli, mientras el resto de las 

ciudades y regiones hicieran el papel de periferia 

dependiente (16). 

Hasta 1900, el crecimiento acelerado de la Ciudad 

y regiones alejadas de la capital sólo ocurrió 

ante situaciones coyunturales que han estado liga-

das generalmente a hechos bélicos. Sólo en estos 

momentos es cuando se ha vislumbrado alguna posi-

bilidad de descentralizar y con ello disminuir el 

poder hegemónico de la Ciudad de México. La es-

tructura política, fuertemente centralizada en ~sta 

ciudad, ha prevalecido y se ha visto reforzada a 

través de la historia social y económica de México, 

tanto en beneficio como en detrimento de 1 pa fs. 

TI5) Véase cuadro I-1 y Gráfica I-1 
(16) R.E. Boyer, op. cit., p. 145 
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1.2. PROCESO DE URBANIZACION DE 1900-1940 

El proceso de urbanización que ha experimentado 

México en los primeros ochenta años de este siglo 

se ha manifestado en cambios notables, sobre todo 

a partir de 1940, en el vplumen y en la distribu

ción de la población. El país ha dejado de ser 

predominantemente rural y está en proceso de con

vertirse en predominantemente urbano. 

Durante el decenio prerevol ucionario, -:?l de menor 

tas a de u r b a ni za c i ó n en 1 o q ue va de 1 s 1 g 1 o- 1 as 

zonas rurales presentaron condiciones socio-polfti

cas que dificultaron el libre movimiento de lapo

blación de las haciendas hacia las pequeílas y es

casas ciudades del paf s. 

Se presentan dos factores importantes que obstacu-

1 iza ron 1 a migración campo-el udad. El primero fué 

el aislamiento en que se encontraba la cuantiosa 

población rural,-12.l millones de personas disper

sas en más de 70 mil localidades en 1910, o sea el 

80% de la población total- debido a las escasas vhs 

de comunicación. El segundo fué el hecho de que 

aproximadamente el 80% de la población rural - 47% 
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de la población total- no podfa abandonar las ha

ciendas donde vivfa y trabajaba porque estaba en

deudada, 

A pesar de lo anterior, crecieron las ciudades en 

forma relativamente importante en el primer dece

nio de este siglo. la Ciudad de México absorvió 

el 36% del crecimiento bruto de la p~blación urba-

na del pafs. Otras zonas, particularmente el nor

te de la República, regfstrarón aumentos de pobla

ción total y urbana. Gracias al progreso de los 

ferrocarriles hubo grandes desplazamientos de po

blación, de 1880 a 1900, del centro hacia las zo

nas de la periferia -especialmente del norte y del 

sur- movimientos de población que, aunque con me

nor intensidad, prosiguieron hasta 1910 para de

tenerse sólo a rafz del movimiento revolucionario, 

cuyas repercusiones en este aspecto obstruyeron el 

proceso de reacomodamfento humano al quedar practf

camente suspendida toda acción oficial de fomento 

económico. {17), 

Entre las ciudades que crecieron.significativamen

te en este periódo prerevolucionario están ~onte-

TI7T Julio Duran Ochoa, "Población", México F,C,E,, 1955, 
p. 223. 
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rrey y Aguas calientes, en donde funcionaban plantas 

beneficiadoras de productos mineros; Torreón y Chi

huahua, debido al des arrollo de cultivo de al godéin 

y de la ganadería, respectivamente; Veracruz por ser 

el principal puerto de entrada y salida de mercan

das del pafs, y Mérida, por el establecimiento y 

fortalecimiento de la economfa del Henequ~n. El de

sarrollo comercial -la ubicación del poder público y 

la relativa buena comunicación- favoreció a Saltillo 

y a Guadalajara. Las localidades de.Hermosfllo y 

Cananea crecieron también debido a que a finales del 

siglo XIX se establecio una fundición para beneficiar 

cobre y pl orno (18}. 

El movimiento revolucionario en 1910 desencadenó una 

serie de fuerzas que permitieron y fomentaron la mo

vilización de volúmenes importantes de población del 

campo a las escasas ciudades que brindaban seguridad 

a la persona y á la tenencia de bienes de capital 

particularmente en la Ciudad de ~éxico. 

Varias ciudades sufrieron un crecimiento considerable 

como Veracruz, Or1zaba y Jalapa (191. 

TIBl Eliseo Mendaz.a, "Impllcac1ones regionales del desarrollo 
económico de Mi!xico", Demograffa y economía, Vol. III, 
Núm. 1, 1969, p. 41 

(19} Véase cuadro I-2 
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La poblactan se v16 considerablemente afectada por 

la lucha armada y las enfermedades en varias ciu

dades del pafs, véase los casos de León, Guanajua

to, Morelia, Cu~rnavaca, Tep1c, Oaxaca, Querétaro, 

ubicadas la mayorfa en el centro del pafs. (20) 

Al término de la revolución surgió cierta contrae-

cfon de la mtgrac11fo hacfa la ciudad de Mhfco. La 

gente sintió menos temor de vivir en la provincia 

y por lo tanto, menos necesidad de refugiarse en la 

Ciudad de Mhfco. A pesar de esto, la capital s1-

gu1o absorbiendo una elevada proporción de incre

mento de la población urbana del pafs, casi el 50% 

de 1921-1942 (211. 

Durante 1921-1930, con el desarrollo institucional y 

burocrático, y la intciacion de la etapa constructi

va de la Re>1oluctón, 1a ciudad de México empezó a 

dfversiffcar y fortalecer sus funciones sociales, 

economtcas y culturales. Las comunicaciones, carre

teras y ferrocarriles y estableciéndose las condicio

nes para su acelerado crecfmfento demográfico y eco

nóm1 co despu~sde 1940, 

T2lf) Véase cuadro I-2 
(21} Véase cuadro 1-3'. 
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Entre 1921-1930 surgieron varias ciudades fronte

rizas con base en la normalización del comercio 

exterior por tierra con Estados Unidos, así como 

la influencia que tuvo la "Ley Seca" de ese pafs, 

al utilizarse el lado fronterizo mexicano como lu

gar seguro para ingerir bebidas; el importante de

sarrollo algodonero de la región lagunera y los 

valles contiguos a varias ciudades fronterizas como 

Matamoros y la creciente explotación petrolera rea-

11 za da por las compailf as extranjeras en la zona de 

Tampi ca. 

En esta etapa, el pafs cuya economfa se desarrolla

ba hacia el exterior, continuó resintiendo profunda

mente los efectos de la gran depresión de la econo

mfa mundial, y a pesar de que se empezó a construir 

la infraestructura ffsica e institucional de ·el Méx'ico 

actual, la población urbana sufrió una desacelera-

ción en su crecimiento. La tasa de urbanización fué 

una de las menores del siglo, casi tan baja como l& 

de 1900 a 1910 (22 l. La ciudad de México resiente 

la desfavorable situación económica y registra una 

de las menores tasas de crecimiento del presente si

glo (3.5%}. El menor movimiento de mercancfas por 

la frontera norte frena e1 crecimiento de dudad 

"{22) Véase cuadro I-3 
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Juárez y de las ciudades de la frontera tamaulipe

ca. Tampico es afectado por la expropiaci6n pe

trolera y el adverso mercado externo del henequén 

repercute en el crecimiento de Mérida. Por otro 

lado, Guadalajara Y Monterrey, que reafirmarlan su 

posición como los mayores centros regionales del 

pafs, mantienen ritmos importantes de crecimiento; 

prosigue el auge algodonero en la Laguna y con ~l, 

el crecimiento de Torreón; Orizaba continuó su 

proceso de industrialización y, la e~tratégica po

sición geográfica de Aguascalientes, sus buenas 

comunicaciones ferroviarias y en general el desa

rrollo de actividades comerciales relacionadas con 

la agricultura, favorecen su crecimiento demográ

fico. 

Esta etapa en la historia del desarrollo de la ur

banización del pafs, fué de un incremento lento y 

muy heterogéneo debido a los diversos y trascenden

tes hechos ocurridos dentro ·Y fuera del pafs duran

te los primeros cuarenta años de este siglo. 

En términos generales •. el crecimiento de la pobla

ción urbana se debid, en una alta proporción, al 

que experimentaron la Ciudad de México y las ciuda

des de mayor tamaño del pafs. No obstante, el núm_i"· 
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ro de ciudades de esta etapa era todavfa redu

cido, quedaban por habitante extensas zonas 

del pafs, part1cu1armente las de bajo nivel de 

desarrollo como las del sureste, a las de poca 

población y amplias Sreas semides{rt1cas del 

norte de la RepQbl1ca. (23) 

1.3. ASPECTOS DE LAS POLITICAS DEL DESARROLLO URBANO 

1940-1980, 

L~ complejidad y magnitud de los problemas regio

nales y urbana frente a los casi nulos intentos 

de planeacian regional en México, ha sido motivo 

de discusión y crftica tanto en los aspectos polf

ticos de toma de decisiones, como por la ausencia 

de metas e instrumentos precisos en el proceso de 

planeación. 

El proceso de desar~ollo econamico esta ligado a 

un proceso de industrializacian y aume~to de la 

productividad del sector agropecuario. En un 

pafs en vfas de desarrollo, la .Producción del sec-

T23l. Véase cuadro I-1 y 1-2 
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tor agropecuario, por una parte, ha de cubrf r la de-

. manda dor.iéstfca tanto rural como urbana, y por otra 

exportar parte de su producción, para que el pafs 

pueda aumentar su capacidad para importar los bienes 

necesarios para la industrialfzacfón; al igual el 

sector agropecuario debe contribuir con mano de obra 

para el sector industrial mediante el desplazamiento 

de la población del sector rural al urbano. La in-

dustria pasará a su vez por un proceso de sustitución 

de importaciones de bienes de menos elaboración a unos 

mas elaborados • hasta llegar a un punto en que se sus

tituyan las importaciones. 

Las polfticas que han permitido desempe~ar ese do~le pa

pel al sector agropecuario de México han sido la Re

forma Agraria y la modernización de la Agricultura. (24) 

El cambio en las relaciones de producción de los traba-

jadores rurabs, producido por la Reforma Agraria, con-

tribuye a la dispersión de la población rural y aporta 

mano de obra a la industria, mientras los programas de 

riego en el norte del pa1s promueven el incremento de 

los productos agrfcol as de exportación. Este proceso, 

genera varios problemas. Por una parte, la mi gracfón ru

ral se dirige especialmente a la c1udad de México in-

(24) Solfs Leopoldo "Hacia un análisis general a largo plazo del 
desarrollo económico de México", Demografta y Economh. 
Vo. 1 llúm. 1, 1976 pp. 40-91 
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crementando la prfmacfa en la estructura urbana, y por 

otra las polfticas de rfego aumentan las df aparfdades 

regfonales en el sector agropecuario. 

la polftfca de industr1alizacion, en este periodo, fa-

vorecen a la primacfa urbana. los instrumentos para 

·nevar capital al Interior del pafs, son muy pobres 

en comparación con las economfas que presenta la lo

calización industrial en la ciudad de México. 

A continuacf8n presentaremos algunos aspectos de las 

princfpales polfticas en materia de desarrollo urbano, 

muchas de las cuales han sido ineficientes, ya que 

varios de los programas y planes no se han llevado a la 

práctica. 

la principal desventaja de varios de los intentos de 

planeac10n, estriba en que la mayorfa de tales fnten

tos sólo han existido en papel, ya que las dificulta

des y resistencias presentadas por la compleja y vasta 

jerarqula de lealtades y compromisos "personales" de 

la estructura gubernamental mexicana,más la falta de 

fnterés real de los principales integrantes del gobier

no p~r llevar adelante las recomendaciones de la pla

neación han tenido como resultado el completo fracaso 
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y atrofiamiento de los intentos ya mencionados por ra

cionalizar la actividad económica del pafs. 

Resultado ocasionado quiz~ ,por la escacez de verda

deros grupos de presión en el pafs que influyen en 

la toma de decisiones polftico-económicas de alto 

nivel, y por la lucha interna por el poder polftico, 

que ocasiona que en aras del futudsmo y la cordia

lidad se mantengan y se renueven practicas viciadas 

de concesiones y componendas dentro de la misma es-

tructura polftica ya existente. 

3.1. PRIMER PLAN SEXENAL 1934-1940 

Este documento se elabora con la intención de "normar 

las actividades económicas y•sociales del pafs de 

1934-1940" se inspiró, en parte, en la polftica de 

f n ter venció n estatal , que sur g fa en los p a 1 ses oc -

cidentales más desarrollados como respuesta a la cri

sis económica mundial. {25) 

125) Debe recordarse que la primera Ley sobre Planeación General 
de la República fue expedida el 12 de julio de 1930 por el 
Presidente de la RerCiblica, Pascual Ortiz Rubio, Estable
cféndo en su a:-ticulo lo, que "la Pl anc~ción de los Estados 
Unidos Mexicanos tiene µor objeto coordinar y encauzar las 
actividades de las distintas dppende11cias del 0;1bierno para 
conseguir el desarrollo material y constructivo del pafs, 
a fin de realizarlo en una formíl ordenada y armónica, de 
acuerdo ccn su topugrafía, su clima, su poblílción, su histo-
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El Plan sexenal era un plan económico sólo de nom

bre. Constftufa en realidad, un bosquejo general de 

la pol1tica económica orientada, en primer lugar, a 

lograr que el pafs saliera de ciertas dificultades 

de origen externo, y encaminada en segundo lugar, a 

alentar el desarrollo económico conforme a los li-

neam1entos señalados al t~rmino de la lucha revolu-

cionar1a por el presidente Calles (1925-1928} 

Los objetivos que persegufa este plan se resume de 

la siguiente forma: 

a)~Aprovcchamiento planeado de las riquezas naciona

les y adecuado d~sarrollo de las energfas huma-

nas; 

b) Alza de los salarios de los trabajadores para ob· 

tener su rehab111tac11ln ffsica, intelectual y mo· 

ra 1 ; 

c) Creación de oportunidades de trabajo, fomentando 

la industrialización que permitiera activar el in

tercambio de productos entre el campo y la ciudad; 

ria y t radi cf ón, su vi da funcf ona 1 , socia 1 y económica, la de fen
sa nacional, la salubridad pOblica y las necesidades presentes y 
futuras". Por medfo de esta Ley se establecieron la Comisión Na
cional de Planeación y la Comisión de Programa, las cuales esta
ban encargadas de elaborar y ejecutar el Plan Nacional de México. 
la primera bajo la presidencia honoraria del Presidente de la 
República y la ejecutiva, del Secretario de Comunl~~ciones y Obras 
Públicas estada constituido por representantes tecnícas de todas 
las dependencias federales, las organizaciones profesionales y 
los organismos representativos del sector privado. 
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d) Fundación de una econom1a pro pi a, autónoma, di ri

gida por la inteligencia y el trabajo de los me-
,, 

xi canos (26), 

El plan sólo enuncia orientaciones generales para re-

gular la acción del gobierno en la vida nacional, 

a un que no especifica metas globales o sectorial es 

que definieran concretamente la forma de alcanzar 

los objetivos establecidos, El plan no contiene nin

gún instrumento práctico para su ejecución. En 1935, 

el Presidente Cárdenas creó un organismo consultivo 

especial, llamado Comite Asesor Especial, integrado 

por varios Secretarios de Estado, un representante 

de la Comisian Nacional de Irrigación y los Directo

res del Banco Nacional de Crédito Ejidal y el Banco 

Central. Se encomendó a este grupo que coordinara 

las polfticas na~ionales de planeación. Sfn embargo-

el Comité no funcionó con eficiencia, pues unos años 

después fué necesario establecer dentro de la Secre

tada de Gobierno, una oficina técnica encargada del 

Plan. El Presidente Cárdenas dió instrucciones a 

esta nueva dependencia para preparar otro plan sexe-

{26) Sol is, Leopoldo "Planes de desarrollo económico y socfal 
en México". '.iepSetentas Diana, Méxfco 1980, p. 106 
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nal que abarcara el periodo de la siguiente adminis

traci8n 1941-1946. 

1.3.2. SEGUNDO PLAN SEXENAL 1941-1946 

En términos sólo conceptuales el segundo plan sexe

nal representó una mejorfa respecto del primero, 

pero incluso con sólo un conocimiento esquemáti-

co de la moderna historia económica y polftica de 

11'.éxico, se puede entender porque los 2 planes con

sist1an en su mayor parte en exhortaciones genéri

cas con muy pocos efectos prácticos. En primer lu

gar, fueron elaborados sin conocimiento alguno de 

los métodos de planeaci6n aplicables a una socie

dad todavta muy subdesarrollada, que sufrió una es

cacez muy seria de técnicas y especialistas en to

dos los niveles. En segundo lugar, fueron prepa

rados por administraciones salientes, en un país 

cuyo sistema polftico establece la transmisión pa

d fi ca del poder dentro del partido gobernante, pero 

no contiene disposiciones que permitan la continui

dad de las pol fti ca.s económicas. 

De este p 1 a n e abe des ta e a r s u poca opera l i vi dad , de -
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b1da posiblemente a que la estrategia económica se 

reorientó de tal manera, para· apoyar la formación privada 

de capital y el proceso de Industrialización como 

parte de la polftica de unfdad nacional (27}. Los 

inspiradores del plan no le definieron objetivos 

globales; pero se propusieron las sf guientes metas: 

a) Evitar la injusticia social en la distribución 

de la riqueza, de modo que la clase trabajado

ra obtuviera la máxima participación entre el 

b) 

e) 

d) 

mayor nnmero de trabajadores, compatible con 

la posibilidad de utilidades razonables que con-

servarayatrajera capital hacia las empresas pro-

doctoras. 

Proteger el ingreso rea 1 del pueblo y elevar los 

salarios de los trabajadores me xi e anos para me-

jorar su condición económica y social; 

Impulsar el desarrollo Industrial del país; 

Consolida!' 1 a independencia económica nacional, 

asegurando para el Estado un grado cada vez ma

yor de dirección de la economía naci anal. 

Al iniciarse la 2a. Guerra Mundial, el país se vió 

Wl Véase artfculo de luis Media "Origen y circunstancias de 
la idea de unidad nacioni!l ".en Foro Internacional,·· 
XIV, enero-marzo de 1974, pp. 265-290, 
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privado de varias de sus fuentes externas de abas

teci mi en to de bienes manufacturados, creándose con-

diciones excelentes para la rápida industrialización 

de México, puesto que poseía ya de las aptitudes téc

nicas y de la administración necesarias para producir 

muchos de los l'.lienes que ya no podfa disponer del ex-

terior. 

11 La i n d u s t r i a 1 i za c i ó n fu é e 1 o b jet i v o na c i o na 1 par a e 1 

Presidente Avila Camacho. Durante los años de la Gue-

rra la economía mexicana creció a una tasa anual por 

habitante de casi el 5% en términos real es, comporta

miento pocas veces logrado en otras partes; salvo me

diante programas orientados hacia un esfuerzo de gue-

rra que pone en juego energías nacionales extraordina

ri as:1(29) El establ eci mi en to de la Comisión Federal de 

Planeación Económica, en 1942 tuvo que ver poco con la 

planeación, pués no respondió a la creciente necesi-

dad de la información estad1stica, que se re-

quería para mejorar las actividades diarias del sec

tor público y privado. 

1.3,3. PROGRAMA DE INVERSIONES PUBLICAS 1953-1958 

La falta de operatividad del 2o, plan sexenal fué se-

(2g) Bases para la Planeacion Económica y Social de Mªx1ca, S,XXI 
p. 28 
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guf da de un intento de formación de una comisión 

de inversiones durante el gobierno de un plan o 

esquema formal de programación. Fué hasta 1953 

que se organizó la segunda Comisión de Inversio

nes, que empezó a funcionar bajo el control de la 

Secretada de Hacienda en 1953, para pasar des

pués a depender directamente del presidente de 

la República al año siguiente. 

Esta Comisión fué la que preparó el programa de 

inversiones públicas para el perfodo IJ53-1958. 

El Programa constituyó un avance metodológico 

sustancial respecto a los 2 planes sexenales an

teriores. Se encuadraba dentro de un esquema de 

contabilidad nacional, planteaba cuantitativamen

te el manejo de variables, y señalaba una estra

tegia de acción para toda la economía, basada en 

la experienci2 económica de los ar.os precedentes, 

y siendo más amplio en cobertura de lo que su nom

bre sugiere. 

Los objetivos de 1 ~rograna eran nuy si mi 1 a res a 

los 2 planes anteriores: 
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a) mejorar el nivel de vfda de la población; 

b) mantener el crecir.:iento econól'lico; y 

c) afirmar la independencia econór.ica del exte

rior. 

Estos objetivos se re pi tie ron en pro~ramas pos-

teriores. Dichos objetivos se deJerían lograr 

bajo acciones como el de incrementar la produc

ción, obtener cierta estabilidad de los precios, 

financiar la inversión pública sin incurrir en 

el déficit, alcanzar un desarrollo más coordina

do e integrado de la economfa, canalizar recur

sos financieros a los sectores más requeridos de 

fondos y conseguir una mayor participación del 

capital nacional respecto del extranjero en el 

financiamiento de la inversión privada. 

1.3.4. PLAN DE ACCION INMEDIATA 1962-1964 

De.bido a la presencf a de factores que hab1an he

cho un tanto más lento el crecimiento económico 

en los últimos ailos de la década de los cincuen

tas1 y que se agudizó durante 1961, el gob1 erno 

elaboró con el propósito de activar h eco11omía 
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un programa a corto plazo, llamado Plan ae Acción 

Inmediata que cubría un perfodo de 3 ai'los 1962-

1964. 

En el primer trimestre de 1961, el gobierno de Méxi

co hab'ia completado la elaboración de la proyección 

de Metas Globales de crecimiento de la economfa 

1965-1970, y de otros estudios relacionados con las 

proyecciones de la demanda externa y las inversiones 

industriales. Aunque los esfuerzos iniciados en 

1961 no se tradujeron propiamente en la preparación 

de un plan a largo plazo, la proyección global tuvo 

la importancia de servir de base para la elaboración 

del Plan de Acción Inmediata. 

El planteamiento de la descentralización y la descon

centración de 1 a industria en este documento se pro

puso para alcanzar un desarrollo m&s equilibra~o entre 

1 as regí ones de 1 pafs. 

Es importante mencionar que, se promulgaron varias 

leyes y se crearon programas que tuvieron como ob

jetivo primordial crear nuevos polos de desarrollo 

económico, lograr la descentral1zaci6n de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México y disminuir las 
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disparidades regionales. Pero a causa de polfti

cas comerciales y de otra índole, estas polfticas 

propiciaron una mayor concentración industrial y 

marcadas disparidades en el sector agropecuario 

entre las regiones del pafs (29). 

1.3.5. PLAN NACIONAL ECONOMICO Y SOCIAL 1966-1970 

Este plan propone atenuar y en algunos casos torre-· 

gir los desequilibrios regionales en el país, asf 

como, mejorar la educación, los servicios de sa-

lubridad y asistencia, la habitación y bienestar 
I 

social, para elevar el nivel de vida de la pobla-

ción. (30) 

En los planes anteriores se han planteado objeti

vos que han continuado apareciendo en planes;y 

programas subsecuentes hasta la fecha, pero los 

objetivos referentes al desarrollo urbano han te

nido una importancia casi nula dentro de estos 

\29) I) Leyes de Exensión F.iscal estatal para la industria 1940. 
II) Ley de Ihdustrias noovas y necesarias : · ·. 

111) Crédito a la pequeña y a la mediana empresa 1953 
IV) Parques y Ciudades Industriales 1953 

V) Programa Nacional Fronterizo 1961. Ver Capitulo II. 
(30) Leopoldo Solts, "Planes de desarrollo económico y so

cial en México" SEPSETENTAS, Diana México 1980, p.165 
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No es, sfno hasta mayo de 1976 cuando la m5xfma 

expresión del gobierno para lograr una polftfca 

de desarrollo urbano tuvo lugar, al ser promul

gada la Ley General de Asentamientos Humanos, 

siendo tres de sus primeras consecuencias impor

tantes las siguientes: a) La creación de la Se

cretarfa de Asentamientos Humanos y Obras Pú-

bl f cas; b) el establecimiento de la Comisión Na

cional de Desarrollo Urbano; y c) ta formulación 

de la primera versión del Plan Nacional de Desa

rrollo Urbano del pats. 

Todas estas medidas de alguna manera han afecta

do el desarrollo del pafs y constituyen institu

cionalmente, el punto de partida de lo que es y 

será el México Urbano. 

1.3.6. POLITICAS DE DESARROLLO EN EL PERIODO 1970-1975 

En el sexenio del Lic. Luis Echeverrfa se le pre

sentó mayor atención a las desigualdades regiona

les y a la macrocefalfa urbana que los gobiernos 

federales anteriores. ''Para el ejecutivo federal 

gobernar ser& dfstribufr equitativamente el fruto 
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de redoblados esfuerzos, hacer que las regiones 

y los grupos más afortunados contribuyan al de-

senvolvimiento de los más atrasados" (31) "Evi-

ta remos q ue 1 os ben e f i c i os . . . s i g a n con ce n t r á n -

dose en unas cuantas zonas. Es urgente remede-

lar el espacio económico: crear polos de desa-

rrollo ••. " (32) 

En este perfodo no debe pasar inadvertido un se

gundo intento fallÍdo de la Secretaría de la 

Presidencia de crear una Comisión del Area Me· 

tropolitana del Valle de Méxi ca. La primera Co-

misión funcionó en esta Secretaría durante la 

parte final del régimen del Lic. Dfaz Ordaz, 

para recopilar y llevar a cabo estudios sobre la 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México y para 

intentar la coordinación técnica entre el Distri-

to Federal, el Estado de México y el Gobierno 

Federal. El primer objetivo fué cumplido parc·ial-

mente, pero fracaso en su tarea coordinadora. Po-

siblemente intereses sociopolíticos actuantes en 

el Distrito Federal o el Estado de México, se 

opusieron a la existencia de la primera Comisión. 

TJT) Echeverr'ia, Luis "Discurso de toma de posesión" lo. de 
Diciembre de 1970. 

( 32) I dem. 
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Seguramente también ellas operaron para la crea

ción de la segunda, que tendría atribuciones más 

amplias, no llegara a materializarse. Es impor-

tante mencionar la LP.y General de la Población 

promulgada en diciembre de 1973 (33) ya que ha 

tenido consecuencias importantes para el desarro-

llo regional del país, con la creación de orga

nismos, cuya función seda la de encauzar el de-

sarrollo regional a ser cada vez más equilibrado 

entre las regiones del país. 

1.3.7. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO URBANO 1976 

Este tiene sus bases jurtdicas en la Lev General 

de Asentamientos Humanos (34) donde en el artfcu-

(Tifh Ley general de población promulgada en diciembre de 
1973, propone dentro de sus principales objetivos "ade
cuar los programas de desarrollo económico y social a 
las necesidades que planteen el volulTK!n, estructura, 
dinámica y distribución de la Población". Otros objeti
vos se refieren a la planeaci6n de ciudades a la migra
ción interregional de población, reducir la dispersión 
de la población, etc. como principal instrumento para 
llevar a cabo los objetivos de esta Ley se creó el Con
sejo Nacional de la población en 1974, 

( 34) Ley General de Asentamientos Humanos, Promulgada en mayo 
de 1976, cuyas disposiciones son de interés social 1 y 
tienen por objeto: 
Artículo lo. Fracción l. Establecer la concurrenc1a de 
los mun1cipios, de las entidades federativos y de la fe
deración, para la ordenación de los asentamientos huma
nos. Fracción II. Fijar las normas básicas para la fun· 



- 38 -

lo 6 declara el carácter participativo de la pla-

neación; el lrtículo 9 declara r¡ue cada nivel de 

g o b i e r no ti un i c i pi o , En t i dad Fe de r a t i va y Fe de r a e i ó n 

deberá elaborar y ejecutar planes de desarrollo en 

su ámbito de autoridad; el artículo 11 reconoce la 

planeación como proceso continuo que involucra di-

ferentes tareas; y en el artículo 14 otorga a la 

Secretada de la Presidencia 1la coordinación, pre

sentación de proposiciones y otras tareas complemen-

tarias. 

Para que la operatividad del Plan fuera eficiente 

era menester establecer el ara mente la relación fun-

cional entre la división administrativa del terri-

dación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los cen
tros de población; y Fracción Ill. Definir los principios 
conforme a los cuales el Estado ejercerá sus atribuciones 
para determinar las correspondientes provisiones, usos, re
servas _,, destinos de áreas y predios. 
Artículu 3o. Establece el mejoramiento de las condiciones 
de vida de 1a población urbana y rural del país. 
Artículo llo. El Plan Nacional señalará las 1 íneas generales 
de desarrollo Urbano y las diversas opciones para su más opor
tuna realización. En consecuencia, el Plan de Desarrollo Ur
bano estará sometido a un proceso permanente de análisis de 
la situación, previsión coordinación, encauzamiento y evalua
ción a corto, irediano y largo plazo, de todas las acciones y 
medidas que se requieren para el aprovechamiento optirro de 
los valores humanos y de los recursos materiales y tecnológi
cos del país, cc,n el fin t!e obtener un desarrollo de los asen
tamientos humanos, armónico,equilibrado y justo. Como se puede 
ver, la Ley r.encra1 de Ase'ltamientos Humanos es la base de la 
cual se derivan los planes y programas de d~sarrollo urbano 
que se han formulado hasta la fecha. 
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torio, la asignación de poder y la programación 

del desarrollo, considerando las modalidades es

pecíficas como la subdivisión de la acción guber

namental por campos de actividad que d~bfa ser 

coordinada e integrada a escala de cada subdivi

sión territorial. Esto incluye lo relativo a la 

coherencia entre los propósitos de lograr un de

sarrollo económico y social integral del pafs 1 

ast corno la coordinación presupuestaria entre el 

Gobierno Federal y los Gobiernos Estatal es. 

Entre los objetivos en rnateri a urbana se señalan 

los siguientes: 

a) Repartir la población urbana según un sistema 

nacional de ciudades,que favorezca una distri-

'bución territorial más equilibrada del país en 

su conjunto, propagando con más fluidez los 

efectos beneffcos de la distribución de servi

cios con la urbanización. Para esto, se debe

rla organizar el espacio territorial en base a 

una red urbana jerarquizada. 

b) Reforzar la dotación de infraestructura y ser

vicios en las ciudades entre 30,000 y 50,000 ha

bitantes, para fortalecer la capacidad de re

tención de población en las áreas rurales. 



- 40 -

En esto, la polft1ca urbana deberá estar asocia

da con la programación de la producción de bienes 

y con sus efectos de creación de empleo. Al re

conocer que la polftica urbana es inseparable de 

1 a programaci an de agricultura. 1 ndustri a. etc .• 

se subraya la necesidad de establecer orientacio

nes en esta programación que permitan unir los 

efectos de la programación sectorial con los de la 

programacian espacial. 

c) En lo relativo a la concepción del sistema ur

bano nacional, se deberá equilibrar la influen

cia de la aglomeración metropolitana de Méxi· 

comediante once metrópolis, más un sistema in

tegrado de ciudades medianas. 

d) Protecctan del medio ambiente en las ciudades y 

áreas circundantes. 

e) Respaldo del transporte colectivo e infraestruc

tura urbana. Lo anterior debe coincidir con la 

polftica de control de la c~lidad del ambiente, 

facilitándose las condiciones de operación de 

los transportes no contaminantes. 

1.3.8. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO URBANO 1977-1978 

El cambio de la poblac16n de rural a urbana, 1 a tasa 
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elevada de crecimiento demogr8fico y la desequili

brada ubicaci8n de la población respecto a los re

cursos disponibles, son las principales caracter1s

ticas de la problemática de los asentamientos huma

nos. (35) 

Dentro de este contexto, la planeacfón del desarro

llo urbano requiere formular pol1ticas para lograr 

una mejor organización territorial. Dichas polf-

t i ca s con si s ten en di s tri bu i r e quita t i va mente 1 os 

beneficios del desarrollo y en asegurar~un m1nimo 

de la población. 

Se parte de un propósito nacional, rectas de la 

acción del Estado, de mejorar el nivel de vida de 

todos los miembros de la sociedad mexicana, aspi

ración que se refleja en los grandes objetivos na

cionales de justicia distributiva y de desarrollo 

económico. 

La aportación del Plan Nacional de Desarrollo Urba

no se expresa a través de las siguientes polfticas 

de orden general: 

l} Distribución armón1ca de la población, Procurar 

lJsT Plan Nacional de Desarrollo Urbano 1917-1978 
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que la pob1acf6n nacional se ubique en las zo

nas de mayor potencfal de desarrollo, modfff

cando las corrientes migratorias que tienden a 

concentrarse en los principales centros del 

pa1s. 

2} Eficfencia en la organización espacial. Propi

ciar una adecuada localización de las activida

des económicas en el territorio nacional. 

3) Aprovechamiento de los recursos. Optimizar la 

utilización de los recursos localizados en el 

territorio, tanto naturales como materiales, 

aprovechando el potencial y 1 a vocacf on de 1 as 

diferentes regiones del pafs, 

4) Desarrollo urbano equilibrado. Promover en los 

distintos centros de poblacion del pafs un desa

rrollo equflf brado e integral para todas sus 

áreas urbanas. 

5) Accesfhilidad a los servicios pOblicos. Garanti

zar a toda 1 a población del pafs, particularmente 

a los grupos marginados y de menor ingreso, tanto 

rurales como urbanos, el acceso a los satis facto

res mfnimos en cuanto a servicios públicos equi

pamiento y vivienda, 

6} Integracf1in territorial, Estructurar un sistema 

urbano nacfonal que permita la fnte~:·acfón func1o-
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nal de todas las regiones del pafs, dentro de 

una red interrelacionada de centros de pobla

ción y áreas rurales. 

7) Preservación del medio ambiente. Lograr los 

efectos ambientales más favorables en relación 

a las d1versas actividades de la poblaciBn. 

A continuación presentaremos algunas de las accio

nes más reelevantes que efectivamente se han rea-

lizado hasta el perlado 1980-1981 por conducto del 

sector pOblico en colaboración con otros organfs-
I mos basandose sus acciones en este plan de desarro-

llo urbano: 

Los Presidentes Municipales del país, en cumplimten~ 

to de sus respectivas Leyes de Desarrollo Urbano 

dieron terminación de 2,377 planes e~tatales. 

'Con el esfuerzo de los gobiernos estatales apoyados 

por la Secretarf a de Asentamientos Humanos y Obras 

PQbltcas, se terminaron 36 planes de desarrollo ur

bano para los centros de población con más de 30 

mil hab., los cuales beneficiarori a más de 13 millo

nes, es decir el 19,B~ ~e la poblac1dn total; otros 

61 planes de ~arios t1pos estan ya beneficiando a 5 

mfl lones, 986 mil hllb., siendo esto equivalente a 
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8.9% de la noblación total~(36). 

Se han elaborado 31 Ecoplanes para proteger el me

dfo ambiente. Para la creacion y conservación de 

áreas verdes, se logró la plantación de 65 millo

nes de árboles, y se reforestaron 154 hect~reas. 

También se creó a este respecto la Comisión Ecoló

gf ca. 

En 1980 el número de beneficiarios de acciones de vi

vienda aumentó en un 10% respecto de 1979 alcanzan

dose una oferta de vivienda,de 3 millones de llnida-

de s. 

El pro grama SAHOP-COPLAMAR de mejora mi en to de la casa 

rural, se han realizado 49 mil acciones de mejoramien

to de la vivienda, en beneficfo de 200 mil hab. y se 

logra la capacitacian de 26 mfl trabajadores de 1 a 

construcción. 

De poco hubieran servido los avances logrados en mate

ria de vivienda si no se cor.iplementaran con un efi

ciente programa de alcantarillado y agua potable, 

U5lPlan Nacfonal de Desarrollo Urbano 1977-19.78 
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"En 1976, solamente el 51% de la población del pafs, 

sfn considerar el D.F. (37) era beneffcfaria del 

servicio de agua potable y el 32% del de alcantarilla 

do. Ahora el 66% de la población dispone de agua po

table y el 36% de alcantar1llado~(38}. 

La acción integral de desarrollo urbano más destaca

da, es la reubicación de más de 11 mil familias que 

ocupaban las áreas de mayor pendiente en la zona co-

nocida como el anfiteatro del Puerto. de Acapulco, 

donde no podían ser dotadas de los niveles mtnimos de 

servicios y equipamiento urbano. 

Durante este perlado 1977-1981 se construyeron 510 

km. nuevos de red tronoal de carreteras y se han mo-

dernizado 1,240 km. Se realizaron trabajos de con

servación en 40.500 km. de la misma red, y se avan-

zó en la conservación de 60 mil km. de caminos rura-

les. Además se construyeron 163 km. de libramientos 

para 16 ciudades y 18 carreteras alimentadoras, en 

beneficio inmediato de los municipios. 

'A través del programa Caminos Rurales SAHOP-COPLAMAR 
,· 

se han construldo 7,475 km, de v1as .terrestres. En 

total la longitud de la r~d vial alcanz'a 213,7!10 km
1

:(39) 

Cuarto Inforwe Presidendal del Presidente Lic. José López P. 
Quinto lnforrre Presidencial del Presidente Lic. José López P. 
ldem. · 
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Hasta 1981 se han construfdo 60 km. de metro que 

transporta a 3 millones 100 mil pasajeros. 

Asimismo se ha agilizado la circulación y la re

ducción de tiempos y distancias de recorrido en la 

Ciudad de t1éx1 co, gracf as a 1 a ampliación y mejo

ramiento de los ejes viales, el anillo periférico, 

viaducto y de las dem!s avenidas de mayor circulación, 

Paralelamente se ha promovido la creación de e~ta

cionamientos, en especial aquellos a las estaciones 

cercanas del metro, que liberan la vialidad y pro

mueven la sustitucidn de los vehfculos individuales 

por los medios masivos. Durante los últimos cinco 

años se han construido 8, 164 cajones incluyendo 

2,524 correspondientes sólo al perfodo 1980-1981. 

"Se concluyó el s1 stema computarizado de semafor1za

ci ón en 707 intersecciones de las principales ar

terias del centro de la Ciudad, lo que permite me

dir el flujo vehicular, reducir en un 40% el núme-

ro de paradas que experimenta el usuario de 1 a red 

vial, abatir en un 30% las demoras y mejorar en 

" 18% los tiempos de viaje. (.4'.l) 

(4n"f. Idem. 
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La congesti 5n del transporte, no es más que un reflejo 

de las deficiencias a las que nos enfrentamos los que 

habitamos en esta Ciudad. 

A principios de 1977, únicamente el 70'.t de la pobla

ción total reci bfa agua potable, cinco años después se 

dotó a cuatro millones de hab. más, para alcanzar el 

98%. 

A partir de la aprobación del Plan Hidráulico del D.F. 

se han introducido 205 Km. de red pr~maria y 2,700 Km. 

de red secundaria de tuberh para el agua. El tendido 

de estas lfneas implicó la construcción de tanques de 

almacenamiento y regulación de plantas cloradoras y de 

bombeo, así como un sinnúmero de obras complementarias. 

Ahora 9.9 millones de hab. reciben directamente 38 m3 

por segundo de agua, a través de 536 km. de red prima

ria y 11, 700 km. de red secundaria, los cuales deman

dan constante~ reparaciones y permanentemente manteni

miento, por su antiguedad y de las características pro

pias del suelo de la ciudad. Se rehabilitaron 40 pozos

fuente, y se construyeron j Lanques de almacenamiento 

más. 
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El sistema de Drenaje profundo, en 1976 contaba 

con 68 km. de los cuales han sido construidos 12 

más que desalojan hasta 120 ~3/s aunados al gran 

Canal, el do Churubusco, y el Interceptor del 

Poniente y llegan a sumar 180 m3/s. 

Durante 1976-1981, la tuberfa de la red primaria 

se amplió en 72.4 km. de los cuales 13.4 se reali

zaron en este perfodo. la secundaria que sirve 

directamente a Colonias,Barrios y Pu!!blos, lo hi

zo en 299.8 km. 

Se han reconstruido 310 edi fic1os del centro his

tórico y se recuperaron los más tfpicos e histó

ricos de San Angel, Coyoacan, Tlalpan, Milpa Alta 

y Xochimilco. 

Es importante destacar que los datos antes mencio

nados, corresponden salo a una parte de las múlti

ples acciones que se realizaron en materia de desa

rrollo urbano durante los años 1976-1981, a rafz de 

los planes formulados para el desarrollo urbano de 

Méx1 co y cuyos esfuerzos es tan comenzando a dar 

frutos. Con esto no queremos decir que las necesi

dades y requer1m1entos de las ciudades esten ya sa-
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t1sfechos, sino que estamos empezando a sat1sfacer

los, y se cont1nuará trabajando para que el nivel y 

seguridad de vida en las ciudades sea cada vez ma

yor. 

Estos breves aspectos de las polfticas de desarrollo 

económico confirman el carácter imperante del desa

rrollo industrial y el agropecuario dentro del desa

rrollo económico, mientras que el desarrollo regional 

y urbano han gozado de una prioridad.casi nula, oca

sionándose asf la mayorfa de la problemática económi

ca-social que aqueja hoy en nuestro pafs. 



CAPITULO I1 , 

PRINCIPALES ASPECTOS DEL PROCESO DE INDUSTRIALI

ZACION EN MEXICO, FACTORES INHERENTES A SU DESA
RROLLO. 

2. l. ANTECEDEN TES 

Al analizar los factores que hicieron posible el 

auge en la industrialización, es conveniente se

ñalar los más importantes en el aspecto socioeconó

m1co llevados a cabo antes de nuestra fecha de es

t ud1 o: 

1) Las pol(ticas de nacionalización y expropiación 

de empresas, efectuados en el Gobierno Cardenis

ta, y el apoyo a los obreros organizados en sus 

conflictos con empresas extranjeras, ocasionó, 

la fuga de capital, repercutiendo en la inver

sión pública. 

2) La Reforma Agraria, con su distribución anárqui

ca de tierras, en la cual éstas se repartieron 

a las localidades y no a los campesinos direc

tamente, trajo como consecuencia un estancamien

to en el Sector Agricola, por que la mayor parte 

de la tierra era no cultivable, y la otra fué 

para campesinos en localidades no organizadas. 

3) Otra consecuencia fué el desarrollo del mercado de 

la mano de obra libre, influencia~o por la movi

lidcd'de campesinos a los centros urbanos impe-
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rantes, ya sea por no tener tierra que trabajar, 

o fuera ésta insuficiente para mantener a la fa

milia a causa de la escaza productividad. 

4) La modificación o creación de organismos finan

cieros para el apoyo de la industrialización, 

como el Banco de México, que se transformó en la 

Banca Central, que condujo a un sistema de requi

sitos flexibles y graduables para la utilización 

de 1 as reservas, in f1 uyendo en gran r:ianera a la 

oferta total monetaria, asf como en la distribu

ción de los créditos bancarios. Nacional Finan

ciera, desde 1934 proyectó su actividad al finan

ciamiento de créditos a largo plazo para los sec

tores básicos en la economfa, sirviendo de gene

rador para el desarrollo industrial, en las obli

gaciones del Gobierno Federal, concediendo crédi

tos industriales, elaborando la emisión de bonos 

para recabar fondos financieros y di ri gi r éstos 

a proyectos en el sector público. 

Otros organismos menos importantes fueron: el Ban

co de Crédito Agrícola y el Banco de Crédito Eji

dal, organizados para apoyar la producción agrí

cola y el Banco de Comercio Exterior destinado a 
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facilitar el crecimiento de las exportaciones 

me xi canas. 

5) Por último, la polftica del gasto público, orién-

t ad a p r i n c i p a.l mente a 1 a forma c i ó n de in versión ( 1 ) . 

2.2. PERIODO DE ARRANQUE DE LA INDUSTRIALIZACION 1940-1960 

Se ha tomado 1940 como inicio del auge industrial por 

ser la fecha en donde se empezó a dar importancia al 

sector industrial por medio de polfticas económicas 

que se llevaron a cabo, dirigidas principalmente ha

cia la inversian en el pafs, como forma para salir 

del estancamiento en que se encontraba. Se promulga-

ron leyes para que se mantuviera el sector en un lu

gar preponderante, pero todas las polfticas empezaron 

a surtir efecto hasta 1948 cuando una vez modificada 

e impulsada la industria en Mªxico, ya no necesitó en 

gran medida el apoyo que el Gobierno le estaba propor

cionando. 

TfíJames Wilkie. "The Revolution: Federal Exped1ture and Social 
charge since 1910", Berkeley, University of California Press 
1967, pp. 86-112 
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2.2.1. POLITICA ECONOMICA "SUSTITUCION DE IMPORTACIONES" 

Es necesario aclarar que la polftica de Sustitu

ción de Importaciones se puede manifestar en dos 

di fe rentes formas 1 l as cu a 1 es son : 

a) La sustitución de bienes de consumo final, po

lftica adoptada por Colombia y Argentina en 

donde se presenta la industrialización incom-

pleta, porque al no sustituir bienes interme-

di o s y de cap i t a 1 ú ni ca mente se i n cremen t a 1 a 

demanda de productos industria les importados, 

agravando en tal forma la dependencia de la 

Balanza de Pagos. 

b) Sustitucion de bienes de capital o de consumo 

i n te r me di o , adoptad a por B ras i 1 , en donde 1 os 

bienes de producción, ya sean productos inter

medios o de capital, autoestfmul an la produc-

ción por su interacción recíproca aumentando 

la demanda de los productos. Esta polftica se 

denomina con frecuencia "Desarrollo orientado 

hacia adentro". (2) 

Estableciendo éstas dos variantes, se analiza 

la polftica imperante en la primera década de 

"{2) Leopoldo Solls, "La Realidad Económica Mexicana: re
trovisión y perspectivas", Ed. Siglo XXI, "'éxico 1980, 
pp. 232-270. 
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este perfodo. 

En México en su primera etapa lleva a cabo la Sus

tP:ución de Importaciones de bienes de consumo 

ffnal r¡ue descansa en la satisfacción de 

la demanda interna de consumo, la cual anteriormen-

te se abas t e cí a en e 1 me r cado i n terna c i o n a 1 , toman -

do ésto en cuenta se determinaba cual erá el bien 

de fá c i 1 s u s ti tu ció n . 

Es conveniente señalar el efecto de la relación de 

la economía polftica nacional y la segunda guerra 

ll'Undial. Para lograr el fortalecimiento del capi-

tal, que se expresa en la dinámica de los indica

dores de distribución del ingreso, salario, utili-

dades e inversión. Sin embargo, su consolidacióf 

plena estuvo enbuena medida determinada por la 

respuesta del estado a nuevas condiciones econ6mi-

cas. (3) Como por ejemplo en el renglón del gasto 

público, orientado en gran medida a los gastos eco

nómicos para consolidar este nuevo patrón de desa

rrollo, (4) en donde se incrementó el sector de 

comunicaciones y transportes, buscando integrar zo-

(JíRoger Hansen, "La Polftica del Desarrollo Mexicano", Siglo 
XXI, México 1978, pp. 57-lO'J 

(4) Ver cuadro II:s Destino de la Inversión Pública en México 
1940-1980. 
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nas de mercado nacional, dinamizando la oferta 

interna y ayudando de éste modo, a las empresas 

privadas en su expansión en el mercado nacional. 

El sector Agropecuario no sufrió modificación 

por que 1 a pal ít 1 ca se orientó a 1 a producción 

de bienes de consumo masivo. El sector de In

dustria y Comercio fué en st, él que recibió los 

beneficios del gasto público, aunque nunca se 

manifesto en gran medida como el sector de Co

municaciones. 

Como última consecuencia se originó el proceso 

infláCionario de la economfa, manifestándose 

principalmente en el fndice de precios implíci

to en el PIB. 

Bajo estas premisas surge lo Industria Nacional 

como centro dinámico del crecimiento de la eco

nomía, apoyada por la política económica parti

cularmente: por el proteccionismo, la inversión 

pública, la productividad, el empleo y la de

manda de insumos primarios, ¡:Jl"etendiendo así, 

modificar la distribución del ingreso. Esto no 

fué posible por que se aumentó el financiamien

to a importaciones de bienes finales, obstaculi-
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zando de ésta manera la continuidad de sustitu

ción a niveles superiores de producción y de in

s umo s i n d us t r i al es ( 5 ) . 

A partir de la estructura de relación entre la 

distribución, mercado y acumulación, el desequi

librio en el exterior fué determinante para man-

tener la continuidad de la industrialización. Al 

consolidarse un proceso que requiere intrinseca

mente 1 a generac1 ón de un rne rea do garantí za do de 

medios de producción elaborados para la realiza-

ción del excedente social. No existe una razón 

de peso para suponer un fatal desequilibrio co-

mercial externo, si el auge incorpora a todo el 

sector agropecuario y crea sus propios ingresos 

de producción, pero la producción no fue el ob

jeto de la política, sino se tomo como medio 

para la aceleración industrial. 

Otro factor que influyó en el proceso industrial 

fué la polftica Alemanista hacia la inversión 

extranjera, que amparada en la propia polftica 

proteccionista y en las excensiones fiscales 

(5) Ver cuadro II.2 Importación y Exportación por tipos de 
productos. 
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formaron el marco de una economfa, la cual ga-

rantizaba alta rentabilidad para el capital ex

tranjero (6). En esta segunda década se inició 

el proceso de la postguerra con una elevación 

apreciable de la inversión industrial y de las 

importaciones de equipos y materias primas y 

con una drástica disminución simultánea de las 

exportaciones manufactureras (7). 

El recrudecimiento de la competenci!) extranjera 

y el desequilibrio creciente de 1 a Balanza de 

Pagos, condujeron a la devaluación de la paridad 

del peso frente al dolar en 1948, dándose como 

consecuencia para disminuir sus efectos, la im-

plantación de medidas más estrictas como el au

mento del arancel y la creación de un sistema de 

permisos de importación, apoyando asta la in-

dustria, ¡1demás de mantener el ascenso de los 

precios y regfmenes impositivos favorables a la 

formación de capital (8). 

El 1 en to ensancha mi en to del mercado en 1 as ramas 

tradicionales donde.se desarrolló la polftfca de 

(6) Ver cuadro 11.1. Balanza de Pagos de México 1940 -1980 
ITT Ver cuadro II.2 Importacián y Exportación por tipos 

de productos 1940-1980 
(8) Leopoldo Sol is ••• opc. cit. 
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sustitución y la dificultad de emprender la ela-

boración de bienes con caracterfsticas técnicas 

más complejas, diversificó la producción en una 

gama más amplia de bienes intermedios de consumo 

duradero y algunos de capital, pero no se llegó 

a compensar los movimientos en los ritmos de ere-

cimiento de las ramas tradicionales de mayor peso, 

(Alimentos, textiles, vestido y calzado) que se 

hizo especialmente patente desde comienzos de la 

década de los 50's. (9) 

El impacto favorable de las inversiones extranjeras 

atribuibles al incremento apreciable de las obras 

de infraestructura, los servicios básicos presta-

dos por el sector público y los cuadros técnicos 

y empresariales, además de la devaluación de 1954, 

unida a las mayores restricciones cuantitativas a 

las importaciones y la reorfentación del crédito 

bancario fueron los factores que facilitaron a la 

Industria el desplazamiento de la sustitución de 

importaciones hacia ca~pos de caracterfsticas más 

dinámicas como 1 a producción de maquinaria y ma

terial de transporte (10). 

ffi Ver cuadro II.3 Producto Interno Bruto de ~xico por Ac
tlvi dades 1950-1980. 

(lo) Ver cuadro II.2. Importaciones y Exportaciones por tipo 
de acti vi da des. 
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La polftica de industrialización no experimentó 

mayores alteraciones. El principal criterio de 

asignación de recursos fué el de desplazar abas

tecimientos del exterior en la mayor medida po-

sible, dentro de su marco recurrente de acciones. 

A la sustitución de bienes finales, siguió el 

aumento de las importaciones de los insumos y 

equipos necesarios para producirlos y en cuanto 

estos comenzaron a elevar su ponderación en los 

egresos de divisas y la demanda no resultaba de

masiado estrecha, se alentó la fase de sustitu

ción de bienes intermedios. 

2.2.2. POLITICAS DE FOMENTO INDUSTRIAL 

El estado mexicano ha utilizado diversos métodos 

de apoyo dl desarrollo industrial, que se pueden 

cl.asificar en 3 grupos de polfticas: Las de Asig-

nación de recursos, las impositivas y las comer-

ciales (11). 

mT Polftica Industrial en el desarrollo económico de México 
NAFINSA-CEPAL, México 1978, pp. 163-200 
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a) Las polfticas de Asignación de Recursos se lle

van a cabo en dos formas: 1) La canalización de 

recursos créditfcios a empresas industriales, y 

II) La creación de la infraestructura al desarro-

llo industrial. La política crediticia en favor 

del desarrollo industrial se maneja canalizando 

el ahorro externo a través de Nacional Financie

ra y el ahorro interno mediante polfticas de con

trol selectivo del crédito de la banca privada. 

La Nacional Financiera ha sido intermediaria en la 

mayor parte del crédito externo a un plazo mayor de 

un año utilizado en México y ha garantizado opera

ciones provenientes del exterior, se han canalizado 

las dos terceras partes de sus recursos a obras de 

infraestructura, transportes y comunicaciones, elec~ 

tricidad e irrigación. 

Ejemplo de las empresas paraestatales, donde se re

parten el 75% del fondo de financiamiento, buscando 

se conviertan en empresas productoras de bienes y 

servicios relativamente baratos, para reducir los 

costos industriales, son: PEMEX, FF.CC. y C.F.E.: 

a) PETROLEOS MEXICANOS, al reorientar su financia

miento y diversificar su proceso de producción 
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con la aplicación de refinadoras, gracias a la 

expropiación de 1938, y a la oportunidad de in

crementar sus exportad ones por 1 a coyuntura 

con la guerra, tuvo una situación favorable que 

le permitió financiar su expansión con recursos 

propios. Sin embargo, la polftica de precios 

que en general se mantuvo a ni ve1es moderados, 

en 1 a década de 1950-1960 aumentaron 1 os costos 

de producción pero no fué posible aumentar el 

precio a los consumidores, y de esta manera se

rta frenada su expansión y su capacidad de auto

financiamiento, rigiendose desde este momento al 

subsidio gubernamental. 

En lo que respecta a la producción de energfa 

eléctrica en la década 1940-1950 los crecientes 

costos del trabajo en la industria y la polftica 

de tarifa que no permitían incrementos que com

pensaran aquel 1 os gastos, se vi ó 1 imita da 1 a in-

11ersi ón privadñ a un bajo margen de utilidad, 

afectando esto e'l la fnversfón pública, por 1 a baja 

rei nve rs i ón de capital por este motivo, frente a 

la disyuntiva de financiar el crecimiento indus

trial con bajos costos de energfa eléctrica o ga

rantizar altas tasas de ganancias só1o a las em-
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presas privadas de esta rama; el gobierno se 

decf di6 por la primera opci6n y se inició la 

expansión de la Comisión Federal de Electri

cidad me di ante financiamiento gubernamental 

a través de empréstitos inter~os y externos. 

( 12) 

La polftica de control selectivo de créd1to, con· 

siste en el esfuerzo dirigido a aumentar la pro

porción de cartera industrial y agr~cola dentro 

del financiamiento concedido por las instftucio· 

nes priva das de crédf to, sobre todo. los bancos 

de depósito. Estas fnstitucfones estan obligddas 

a establecer porcentajes minfmos de su cartera de 

inversiones industriales de mediano y largo plazo, 

que en el caso de no ser cubiertos, sólo pueden 

ser sustituidos por efectivo o por valores guber

namentales de bajo rendimiento. El sistema cons

tituyó al prfncfpfo un poderoso instrumento de 

orientación de recursos a la industria. 

La canalización de recursos crediticios en la fn-

dustrfa se ha completado con la.asfgnacfón de fn

versfón pública para las obras de infraestructura 

'{T2) Rolando Cord(!ra y Adolfo :Jriw,"México Industr1alfza
c1ón subordinada", Boletfn de TASEO No. 4, Mayo 1971. 
pp.101-154 
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muy especialmente a las obras de apoyo industrial, 

lo que ha provocado, un crecfmfento relativo a los 

gastos de inversión al fomento fndustrfal como par

te de la fnversfón pública total. 

b) La polftfca fmpositf va en su aspecto de promo

ción industrial consiste principalmente en exen-

cf ones de los impuestos sobre 1 a renta, ingresos 

mercantiles y exportaciones, que se ofrecen a 

las industrias nuevas y necesari~s por perfodos 

de 5, 7 y 10 anos según las caracterfsticas de 

los productos manufacturados establecidas por 

la Ley de Industrfas Nuevas y Necesarias y bajo 

la regla xn de la Tarifa del Impuesto General 

de Importación, que precisa que la maquinaria 

para el establecimiento o expansfón de una plan

ta, se podrá realizar a tasas arancelarias muy 

bajas. (13) 

c) La polftfca comercial constituye un elemento 

importante y se maneja sobre todo a base de: 

1) modificaciones de los aranceles; II) precios 

oficiales de los artfculos de comercio exterior; 

y III) permfsos prevfos o licencias de fmporta

cf ón. 

(13) Cl a rk Reyno 1 ds , "La Economfa Me xi cana: su estructura y 
crecimiento en el S. XX", F.C.E. México 197~,p.403 
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Los aranct:lt:s fur1cionan a base d~ cuotas específi

cas y "ad valorem", estas últimas se aplican sobre 

precios especiales fijados por las autoridades ha

cendarias, de modo que, con s6lo modfficar el pre

cio oficial, es posible alterar la tasa de protec-

ción de cualquier producto. Las lfcencfas de im-

portación se establecieron en base al argumento de 

las industrias nuevas y su uso se ha ido ampliando. 

Cabe destacar que, sí el incremento de las exporta

ciones se llevó a cabo por una mayor protección en 

una dirección favorable o un crecimiento más acele

rado, las modificaciones que se requieren en las 

estructuras de los aranceles, serán de dos formas: 

aumento en la protecc16n de tfpos y materfales y 

dismfnucfón en los aranceles de los bienes de con

sumo más altamente protegidos. 

Es obvio que el destino dado a la inversión públi

ca y su forma de financiamiento, en la expansión 

del sector paraestatal, fortalecieron la base in

dustrial de la economía con el desarrollo de la 

industria básica, permitiendo de. este modo, la acu

mulación en el sector privado de un capital genera

do en las empresas del e~tado, pero se empezó a 
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comprobar que los sfstemas fmpedfan que se exten

dferan a la rama elaborada de bienes fntermedflos 

y de capital. patrones de comportamientos de la 

fndustrfa tradicional que determina altos costos 

y niveles bajos de aprovechamiento de la capaci

dad instalada, pero con frecuencia y con excepción 

de algunas me di das encamf nadas a la 1 nte gración de 

alguna industria como la automovilística, ninguna 

otra tendfó a rectificar en esencia los lineamien

tos de la polftfca industrial y de protección para 

evitar algunos inconvenientes. 

Pese a los problemas que plante a al desarrollo in

dustrial. el alto nivel de protección arancel aria 

y las restricciones, asf como una Industria con 

fuerte~ ~aracter1sticas monopolfticas y aunque pro

tegida, en algunos casos y afectada por la capaci

dad no utilizada, este perioClo se caracterizó por 

su orientación a fortalecer la producción de bienes 

intermedios y de capital, y no se asentó la rigidez 

y dependencia con el exterior. 
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2.3, PERIODO DE ESTABILIZl\CION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL 

1960-1970 

2.3.1. POLITICA ECONOMICA 

La estrategia del crecimiento que comienza ~ instru-

mentarse hacia finales de la década de los 50's. y 

que continua en la década siguiente, que se calificó 

como el de desarrollo estabilizador. Caracterizándo-

se en un esquema de crecimiento que conjuga la gene

ración de un ahorro voluntario creciente y de la 

adecuada asignación de los recursos de inversión eco-

nómica. (14). 

La politica del desarrollo estabilizador constituyó 

una salida al modelo sustitutivo de importaciones 

que se había venido implementando, como estrategia de 

crecimientu industrial, el cual requería de técnicas 

complejas, grandes densidades de caoital y mercado 

relativamente diferenciado y de rápida expansión. 

En este periodo se da un crecimiento económico soste-

(TIT Antonio Ortiz Mena, "Desarrollo Estabilizador". Una década 
de estrategia económica en México, Revista Investigación 
fiscal No. 47, S.H. y C.P., México 1969. p. 23 
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nido sin precedente, por la estabilidad relativa a 

los precios, el mantenimiento de la paridad del tipo 

de cambio en condiciones de libre convertibilidad, y 

la introducción de paquetes de inversión y tecnolo

gías extranjeras dirigidas principalmente a sectores 

de mayor rentabilidad y dinamismo. Tal estabilidad 

expresada en los precios y en el tipo ~e cambio fa

cilitó al estado más tarde orientar su política eco

nómica en favor de la industrializaci6n a ultranza, 

canalizando excedentes y divisas hacia ese sector 

fortaleciendo el mercado interno y asegurando el 

aliento a la inversión privada en las actividades, de 

alta rentabilidad. 

El proceso de desarrollo ecqnómico definió a la in

dustrialización como principal fuente :le inversión pública 

, canalizando para tal efecto el grueso de los 

recursos. Se afinaron los intrumentos de protección, 

dándose un viraje a la estructura y, 1u~o1·c.ión del 

PIB. Ejemplo de éste, es el sector manufacturero 

que disminuyó su participación ·~n el RIB ;rnr:¡ue ganaban 

significación los productos químicos, petroquímicos 

y en cierta medida los bienes intermedios y de capi

tal, en cambio, los bienes de consumo generalizados 

(como alimentos, bebidas, textiles) perdían importan-
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cia, (15). 

Así, la política que rigi5 esta época, tuvo la es

trategia de tomar en cuenta solamente aquellos fac

tores econdmicos que determinaban el ahorro, selec

cionando las políticas para acelerar el ciclo de la 

inversión y así reubicar el ahorro logrando una 

asignaci6n eficiente de los recursos, Esto para 

elevar al máximo la nueva inversión decidiendo a pro-

ve ch ar al máximo la capacidad de endeudamiento ex-

terno, es decir, 1 a transferencia de ahorro del ex-

terior, provocando a su vez un desequilibrio en 1 a 

Balanza de Pilgos. 

Como se dijo, anteriormente una forma de lograr la 

estabilización en el desarrollo, es motivar el aho-

rro interno y externo y destinarlo en proporción 

creciente a la formación de capital fijo ya sea di

rectamente o a través del sistema bancario (16). 

El Banco de México aumentó la captación de ahorro, 

a travªs de la Banca Privada que depositaba en las 

arcas del Banco Central, de tal forma que el ahorro 

"{15") Ver cuadro II.3 Producto Interno Bruto de México por acti
vidades. 1940-1980. 

(16) R. Villareal, "El desequilibrio en la industrialización 
1929-1973", r· .e.E., México 1976, pp. 51-57 
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voluntario privado, alentado por las altas tasas de 

interés y los bajos precios, eran fuentes aorove

chadas para cubrir el déficit del sector p~blico. 

La política financiera llegó a convertirse en un 

obstáculo no sólo porque los recursos eran canaliza

dos por la banca en apoyo de las empresas nacionales 

y transnacionales, al comercio y los servicios, sino 

porque no estimulaba la competencia directa ·de las 

empresas para la captación de ahorro mediante la emi

sión en el mercado de acciones. 

La industria diversificó los bienes duraderos requi

riendo una ampliación acelerada del mercado, mientras 

saturaba la existente y copaba las posibilidades de 

absorción de la clase me di a y alta, de ahí que la divel'

sif1caci8n de bienes duraderos tuvieron una dinámica 

imposible de mantener a largo plazo porque las con

diciones tecnol8gicas requerían cada vez más de eco

nomías de escala, mercados abiertos y crecientes, 

además su progreso técnico, estaba totalmente restrin

gido. 



- 70 -

2, 3, 2, POLITICAS DE FOMENTO INDUSTRIAL 

En condiciones inflacionarias como el caso de Méxi-

co, las empresas y dueños de los negocios al obte-

ner grandes uti lidad2s, se benefician del ahorro 

forzoso, impuesto a la comunidad. La tributación se 

enfocó a propiciar la reinversión de utilidades y a 

dar incentivos a las inversiones más productivas 

por medio de subsidios y exenciones. 

Los programas de producción como apoyo a la indus

tria, fueron la integración vertical de algunas ra

mas de la industria altamente protegidas. La polí

tica proteccionista amplió su margen existente con 

los permisos de importación. Los incentivos fisca

les fueron ampliamente utilizados para apoyar a la 

formación de capital, renovar el capital fijo y mo

tivar a la reinversión ya sea modificando políticas 

ya adoptadas en reg1menes anteriores como la Ley del 

Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias y la Regla 

XIV, además de otras medidas de nueva creación como: 
f,; \ 
\. <L• J. 

ITTl G. Bueno, "La estrategia del desarrollo estabilizador y del 
desarrollo compartido de la economh roox1cana" Opciones de 
Política Económica TECNOS, México, 1977, pp. 35-42 
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a) Los subsidios virtuales a la exportación de ma-

nufacturas.-

Consistente en apoyo financiero que equivale a 

compensar los impuestos que debe cubrir la em

presa beneficiada. Estos se han utilizado para 

prolongar los incentivos de actividades que no 

pueden obtener prórrogas dentro del ámbito de la 

Ley de Industrias Nuevas y Necesarias, otras 

para compensar descensos en los precios interna

cionales de los productos tradicionales de ex

portación, También se han destinado, los subsi

dios a proteger ramas o empresas que atraviezan 

por circunstancias difíciles dando oportunidad a 

los productores para que puedan reorganizarse, 

orientar y controlar la producción. 

b) Incentivos a la reinversión.--

" Esta m~dida consta de varios mecanismos fiscales, 

establecidos para alentar el proceso de ahorro y 

la formación de capital interno de las empresas 

que favorecen a las industrias. Destaca entre 

ellos la ~xencionéSt de impuestos para la forma

ción de reservas de reinversión con fines de de

preciación acelerada y de revaluación de activos, 

En 1962 se suprimió la aplicación dr cuotas fi-
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tratado de agrupar en lugares urbanizados para 

ayudar a las industrias en su crecimiento, ofre

ciéndoles las instalaciones y servicios comúnes 

con las cuales pueden obtener ventajas t€cnicas 

y econdmicas parecidas a los de los centros más 

avanzados del país o de las grandes plantas con 

suficientes recursos financieros. 

Con estos parques se han tratado de aumentar las 

posibilidades de competitividad de iniciativas 

entre las industrias nuevas en los estados, pro

porcionando incentivos a la descentralización de 

las manufacturas abriendo nuevas fuentes de em

pleo y creando nuevos polos de desarrollo. 

En síntesis el desarrollo industrial del país en 

este período fué caracterizado por la presencia de 

una serie de elementos y factores que conviene des

tacar: 

Primerd.se siguieron los lineamientos generales 

del modelo típico de sustitución de importacio

nes con el desplazamie11cu ae tas compras de 

bienes finales y de consumo manufacturero simple, 

y con los bienes intermedios simplemente asocia

dos a la producción de los primeros para empren-
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derse después con retraso considerable, la fa

bricacian de algunos bienes de capital. 

En ·segundo lugar, la expansión del sector manu

facturero se produjo predominantemente en forma 

poliproductora o diversificada, dándo importan

cia a cualquier tipo de bienes que llenaron el 

requisito de contar con una demanda interna de 

magnitud mas o menos apropiada. El mayor diná

mismo observado en el último decenio en las ra

mas de bienes intermedios, equipos de capital y 

productos de consumo duraderos, han dado origen 

sin duda a cambios estructurales importantes, 

pero no a consecuencia de un mayor grado de se

lectividad de la polftica de fomento, ya que 

nunca se tuvie~on en mente medios y mecanismos 

especialmente diseñados para buscar las econo

mias e~pecializadas, que elevarían selectivamen

te la eficiencia industrial, buscando el aprove

chamiento de las ventajas corporativas e integran

do los procesos de manufactura. 

En la primera etapa de este desarrollo la situación 

del sector externo indujo a que se adoptara un com-
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plejo sistema de medidas para proteger la indus

tria; posteriormente, una vez consolidado el mo

delo de sustitucion de importaciones, la políti-

ca estatal extendió el alcance de su proteccio

nismo a nuevos campos de la producción industrial, 

a través de los programas de infraestructura y de 

ampliacidn de servicios básicos. Se generaron 

economías externas en escala muy apreciable que fa

vorecieron indiscutiblemente el crecimiento del 

sector manufacturero. 

En definitiva, la creación de las condiciones apro

piadas para el crecimiento manufacturero se derivo 

sobre todo del aprovechamiento de una demanda que 

existía con anterioridad. Inicialmente se basó en 

el mercado tradicional de bienes de consumo, pero 

cuando su dinamTsmo empezo a reflejar 1 a lenta evo-

lucion de~ poder adquisitivo de los grupos mayori -

tarios de la población que coincidio con 1 a agudi-

zación de los problemas de 1 a Balanza de Pagos se 

procedió a aprovechar con mayor intensidad el mer

cado preexistente de las ramas de bienes interme

dios y de capital, 
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2.4. PERIODO DE CRISIS DEL DESARROLLO INDUSTRIAL 1970-1979 

2.4.1. POLITICA ECONOMICA 

Este periodo se tnicia cuando el modelo desarrollis· 

ta adoptado daba muestras de agotamiento progresivo, 

por los mismos elementos, que en su momento, le die

ron impulso a la expansión y la estabilidad, tornán· 

dose ahora en obstáculos de crecimiento con fuertes 

presiones inflacionarias. 

Aunada la crisis económica y la desestabilidad más 

grave que ha experimentado México y los pafses capi

talistas desde la última postguerra, las tendencias 

depresivas se asociarón con una baja capacidad de 

producción de insumos y productos, por lo que la 

oferta no se expandió dada.:la reducida demanda de 

bienes dl· capital en los úl ti.mas años, es en sí un 

desequilibrio entre los factores de producción de in

sumos y productos, ocasionando que la inversión en el 

sector industrial sufriera un desarrollo sumamente 

lento en este período. 
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El proceso de cr1sis, traé como consecuencia la con

centración del ingreso y la no circulación monetaria 

ocasionándo la ruptura de las relaciones en el mer

cado del mismo sector oligopólico, en donde las em-

presas estatales descapitalizadas que abarcan secto

res estrat~gicos, tenían la amenaza de no poder se~-

guir cumpliendo su cometido por la transferencia de 

los excedentes a otros sectores de la economia, so-

bre todo tras la agudización de la crisis agrícola y 

de los vicios en el aparato productivo por la ausen

cia de bienes de capital y de tecnologías (18). 

El Estado no · podf a, responder con políticas eco

nómicas congruentes a las necesidades reales del 

país a corto plazo por lo que se optó por la deuda 

externa como recurso de emergencia para comoletar 

los bajos ingresos fiscales y apoyar el gasto pú

blico en e<pansión, sin tener que recurrir a las 

reformas fiscales , a la emisión de billetes, tra-

tando de equilibrar los esfuerzos para poder corre

gir el déficit en la cuenta corriente. 

Pero el sector externo, fué en si un elemento de 

[rnTJ,E, Navarrete, "El desequilibrlo y dependencia: Comercio 
Exterior en México'', Rev, Comercio Exterior, Vol, XXV 
No. 12, Die. 1975, pp. 27-45 
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restricción para el crecimiento, oor acentuar la 

rigidez de las importaciones en donde cada nueva 

importación productiva, crea una necesidad adi

cional, llevando esta a otra importación más para 

que la importación anterior fuera productiva, es 

decir: de cada dolar gastado en importaciones, 

solo el 29% se dedica a la expansión de la planta 

productiva del pais, y el 52% para atender las ne

cesidades de insumos importados de la planta exis

tP.nte; (19) asf que la economía nacional requiere 

un mínimo establecido de importaciones para conti

nuar funcionando a sus niveles de capacidad instala

da, y no para crecer en forma acelerada. 

Asi que los pagos a los factores del exterior re

mitidos como intereses y divldendos por el uso 

creciente de Financiamiento externo, aumentaron 

los saldo; negativos a la cuenta corriente. Los 

pagos de interés sobre deudas externas, el envio 

de dividendos a las empresas extranjeras y otros 

pagos cuyo incremento se ha sostenido, neutrali

zaron los renglones tradicionales superavitarios 

como son el turismo y las transacciones fronteri-

zas,(20). 

\19) Idem. 
(20} Saul ·Treja Reyes ,"Industrialización y Empleo en México" 

P.C.E., Mexico 1978, pp, 17-37 
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la política económica llevada a la década de los 

BO's, se orient6 a cambiar el énfasis del creci

miento industrial, constraponiendose a las polí

ticas que le habfan antecedido, con Ja certeza de 

que los efectos se reinvirtieran, para de esta ma- -

nera acabar con la crisis. 

As i, el aumento en el empleo, el mejoramiento en 

la distribuci6n del ingreso, condiciones de vida 

y la reducción de la dependencia externa pasaron a 

ser factores más importantes que el fomento al de

sarrollo della industria. Factores como el costo 

social, la dependencia del capital extranjero, el 

endeudamiento, el crecimiento de la población, la 

urbanización, el empleo en la concentraci6n y cen

tralización del ingreso y de actividades económi-

cas, empezaron a presentarse y manejarse como una 

nueva est1uctura productiva, orientada a satisfa

cer las necesidades de una sociedad fo consumo y 

no a las necesidades de la mayoría (21}. 

Por otra parte, las líneas que definieron la polí

tica económica para la autosuficiencia nacional de 

alimentos básicos e insumos industr1ales, como la 

nI)"Ralando Cerdeo, "Desarrollo y Crisis de la Economía Mexicana" 
f .e.E,, Méx1co 1983, No, 30 pp, 60-100 y Carlos Tello, "La 
política económica en México 1970-76" S. XXI, México 1979. 
pp. 15-45 
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disminucidn del empleo rural buscando la estabili

dad económica, fueron el origen de la creación de la 

A1ianza para la Producción y el SAM que significaron 

compromisos con la inversión privada, entre los que 

se destacan: el control de precios de productos 

básicos y de consumo popular, acuerdos con centra

les obreras para que moderen sus demandas salaria

les y compromisos del gobierno federal para no ha

cer reformas fiscales que afecten los ingresos de 

los capitalistas. 

También se siguió la política de fortalecer los asen~ 

tamientos humanos, estableciendo nuevas acciones en 

favor de la vivienda, la ciencia y la tecnoloqia; y 

se le dió financiamiento al área de energéticos e 

industrias básicas (22), pero nunca se dió una res

puesta favorable a los problemas urgentes que sufría 

el país. 

En 13 segunda etapa del período la política fué di

rigida al fomento industrial en el marco de reforma 

administrativa en donde se trató de reorganizar el 

aparato institucional, eliminando. varios fideicomi

sos y estructurándose Secretarias de Estado, y en lo 

que se refiere a la polftica financiera, sustituyen-

(2 2 )" Idem 
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do bienes de capital con la finalidad de conseguir 

la integracidn industrial y definir el tipo de bie

nes que se tendrian que producir considerándolos 

nacional y socialmente útiles. 

Asf el desarrollo se inició en éste segundo ciclo 

con muchas políticas para el fomento del sector in

dustrial basándose principalmente en el auge petro-

1 ero, que fué factor y clave importante para el 

desarrollo industrial por su ingerencia en la eco-

nomia (23), 

La política fiscal por su parte, fomentó la importa

ción de maquinaria y equipo para las pequeñas y me

dianas empresas y estructuró instrumentas para alen

tar la exportación, en tanto que la política mone

taria y financiera canalizó recursos a actividades 

especfficas mediante reformas al encaje legal y al 

control selectivo de crédito (24). 

Se considera importante destacar la creciente re

lación con el Fondo Monetario Internacional, con sus 

recomendaciones contraccionistas y sus propósitos de 

{2J) Pablo González Casanova y Enrique Flores Cano" México Hoy" 
s. XXI, Mexico 1970, po, 37-46 

(24) David !barra "Mercados', Desarrollo y Pol1tica Económica", 
Perspectivas de la Economía Mexicana, S. XXI, Tomo I, Mexi
co 1983, p. 117. 



- 82 -

consolidación en el nuevo órden monetario. Esta 

relación ha generado que la recuperación previs

ta se posponga, de tal forma que en 1978 y 1979 

se observara un nuevo ciclo depresivo e inflacio

nario en la economía nacional. 

Además, el efecto en la economía del país por el 

compromiso con el Fondo Monetario Internacional 

al hacer la solicitud de los Derechos Especiales 

de Giro y cubrir de esta manera el déficit en la 

Balanza de Pagos, al igual que otras peticiones 

como adquirir un crédito establecido en periodos 

de cuota y otros más en plazos de 3 años. la so

licitud se aprovecha mediante la aceptación de 

tener una conducta económica específica que ga

rantizara el pago de la deuda contraída, (25) 

Este convenio calendariz6 la utilización de los 

Derechos Especiales de Giro, impuso recomendacio

nes, cuyo cumplimiento es verificado periódicamen

te por el director administrativo del Fondo Mone

tario Internacional y la creación de un canal de 

información fidedigno, el cual permita vigilar la 

"[2"51"' Sofía Mendez Villareal, "Perspectivas de la economi'a Me
xicana", Trimestre Economía. Vol. 1 No, l, Méx1co 1983. 
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marcha de la economía nacional y determine previa

mente contr3tiempos, además de que se obligue a 

consultar al Fondo Monetario Internacional en ca-

so de la adopción de cualquier medida fundamental de 

estrategia econdmica. Esto se traduce en una limi

tante para el desarrollo económico e industrial del 

país. 

2.4.2. POLITICAS DE FOMENTO INDUSTRIAL 

El estilo de dar respuesta a cada uno de los pro

blemas modificó lo mismo a la Constitución con re

formas adicionales como a la estructura de la Ad

ministración Pública Federal con la creacion de or

ganismos descentralizados, empresas de participa

ción estatal, comisiones y fideicomisos. Tales 

organismos fueron generalmente para coordinar in

versiones, políticas crediticias y programas se

cretariales en todas las áreas y con frecuencia sin 

considerar el manejo de los instrumentos de las 

otras dependencias y dejando en claro la deficien

cia de la coordinación, la duplicidad de funciones 

y esfuerzos, la complicación de las tareas del sec

tor público, el aumento de los costos y la disminu-
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ción de la eficiencia, fueron alqunos de los pro

blemas de interacción que se hicieron más eviden-

tes, ante la proliferación de organismos a un sis

tema de protección selectiva. Tal es el caso de 

la promulgación de la Ley sobre el Registro de 

Transferencia y Tecnología, el Uso y Explotación 

de Patentes y Marcas, y en menor medida la Ley 

para Promover la Inversión Mexicana y Reqular la 

Inversión Extranjera ( 26). 

Posiblemente las reformas más trascendentales se 

manifestaron en la regla XIV y la Ley de Industrias 

Nuevas y Necesarias, reduciendo así el subsidio que 

el gobierno les otorgaba a las Industrias, a través 

de los bajos impuestos de importación en la maqui-

naria. 

La revisiBn de las políticas de protección fueron 

el principal propósito para lograr un mayor grado 

de eficiencia en el aparato productivo. En este 

período se establece el Instituto Mexicano de co~ 

mercio Exterior para fomentar y proteger a las 

exportaciones. A traves del Fondo Nacional para 

Equipamiento Industrial (FONEI}, se lleva a cabo 

(1lOT Samuel del Villar, "El Manejo y la recuperación de la econo
mfa mexicana en crisis", En Foro Internacional, No. 26 Co
legio de México, p. 37. 
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el financiamiento del desarrollo manufacturero. 

Y por último se fusionan el Fondo para el Fomento 

de las Explotaciones de Productos Manufactureros 

(FOMEM) y el desarrollo fronterizo para crear la 

Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de . 
la Franja Fronteriza y de la Zona de Perimetros 

Libres. Con la medida de descentralización de la 

pequeña y mediana industria se busca aumentar su 

eficiencia en t~rmino~ de competitividad, orien

tandolas a que se establezcan en zonas de menor 

desarrollo, Con estos propósitos se establecieron 

y dinSmizaron organismos e instituciones como el 

Fomento de Garantía de la Pequeña y Mediana In

dustria (FOGAIN), El Fondo Nacional de Fomento In

dustrial (FOMIN) y el Programa Especial de Indus

trialización en las Fronteras y Litorales, entre 

los más 1mportantes. Las coordinaciones o comi

siones en sectores estratégicos en la actividad 

industrial se multiplicaron mostrando una renta

bilidad socialmente mayor en las inversiones, asi 

como mayor jerarquizacion. 
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2.5. POLITICAS INDUSTRIALES QUE INFLUYERON EN EL DESARROLLO 

URBANO. 

La importancia del proceso de urbanización en México 

se deriva de su relación con el desarrollo económico 

y la industrialización. Por ahora, se analizaran so

lamente cuales fueron las políticas que motivaron el 

desarrollo industrial y que afectaron directa o indi

rectamente al desarrollo urbano, concentrando la po

blación en determinadas zonas del país, 

a) Ley de Exensión Fiscal Estatal para la Industria. 

Entrando en vigor a partir de 1940 y concediendo 

exensiones por perfodos que varian entre 10 y 30 

años, segün del estado que se trate. Dado el ba

jo porcentaje que los impuestos estatales repre

sentan del costo total industrial, se acepta ge

neralmente que las exenciones son insignificantes 

para atraer nuevas empresas, pues estan muy lejos 

de poder neutralizar las grandes ventajas ocasio

nales de los centros industriales del país y prin

cipal mente de la Ciudad de México. 

b) Leyes de Industrias Nuevas y Necesarias 

Promulgadas en 1941 y revisadas en 1953, Estas 

Leyes otorgan diversas exenciones por pertodos 
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de 5, 7 y 10 años a )as empresas que las propias 

leyes definen corno nuevas y necesarias. Estas 

han sido usadas para fomentar exitosamente el 

desarrollo industrial del país. El hecho de que 

otorgue iguales concesiones en cualquier parte de 

nuestro territorio ha imposibilitado que sean em

pleadas corno instrumento para la descentralización 

industrial y el desarrollo regional. La distribu

ción geográfica de las exenciones muestra a la 

región central del pais corno la más .beneficiada 

específicamente en la Zona Metropolitana de la Ciu

dad de Mexico. 

e) Créditos a la Pequeña y Mediana Industria. 

El Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Indus

tria es el prim,¡;!r instrumento legal, hasta 1970, 

en el cual da preferencia a las empresas así ca

talogadas que se localizaran fuera del área de 

concentración industrial, específicamente del O. 

F. y Monterrey. Pero no se 11 evo a cabo tal po-

1 ít i ca, pues en un principio el D.F. acaparaba el 

60% aproximadamente de los créditos y después de 

1970, cuando se trato de distribvir los créditos 

al interior de la RepQblica. Sin embargo el es

tado de M~xico y el D.F. siguieron aca~arando la 
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mayor parte de los cr~ditos porque se consideraba 

al Estado de Mexico como provincia, sin tomarlo en 

cuenta como Zona Metropolitana. 

d) Programa Nacional Fronterizo 

las ciudades que colindan con E.U.A. han registra

do un crecimiento muy dinámico en los Gltimos de

cenios, debido al incremento de las relaciones 

económicas fronterizas con el país vecino. Con la 

intervenci5n de incorporar las poblqciones fronte

rizas a la vida económica del país se crea el Pro

grama Nacional Fronterizo. 

Este programa, en combinacion con las Juntas Fede

rales de Mejoras Materiales, se dedicó principal

mente a mejorar la imágen f'sica de las principa

les ciudades de Industrialización de la Frontera 

Norte, el cual presta atencion a la in~ustrializa

ción de la Zona, finalizándose en 1972 al alcanzar 

un considerable exito. 

A partir de 1970 se tratan de impulsar polos de 

desarrollo, los cuales deberan e1tar distribuidos 

en todo el territorio nacional, además de las po

lfticas de desarrollo que marcan los siguientes 
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programas: 

1.- Fondos de Estudios de Pre-inversión 

2.- Fondo Nacional de F6mento Industrial 1972 

3.- Renovación del Fondo de Garantías y Fomento 

a Pequeñ:is y Medianas Industrias. 

4.- Fideicomiso para la Promocion de Conjuntos, 

Parques y Ciudades Industriales. 

5.- Proyecto de Ordenamiento Territorial. 

6.- Decreto Presidencial que Zonifica el País 

para Estímulos Fiscales. 

7.- Ley General de Pobacian que busca influir 

en la dinámica demográfica y el desarrollo 

económico del Pafs. (27) 

Es prematuro tratar de medir la efectividad de estas le

yes y programas promulgados tan recientemente, aunque el 

hecho de que no exista ef aparato administrativo adecua

do que armonice en forma coherente las medidas existen

tes y cree otras adicionales hace ver con cierto pesimis

mo el futuro del desarrollo urbano del país. 

Es muy importante que se elabore una política urbana que 

tome las medidas necesarias para regular y planear el de

sarrollo urbano, antes de que las soluciones sean más di-

"Cm Gustavo G. Vi 11area1 "El Desarrollo Urgano de Mªxico" Diagndstico 
y Perspectivas" Revista Interamericana de Planificación p. 16 
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f1c11es y costosas, que en Olt1mo de los casos pueden lle

gar a no tener una solucian práctica. Para que esta polf

tica urbana pueda ser llevada a cabo es necesario que se 

cree una dependencia en el Gobierno, la cual sBlo se en

cargue de ejecutar esta polftica y de ~sta manera armonizar 

las funciones y actividades que a ella le conciernen sin 

yuxtaponerse a los diferentes niveles del Gobierno y otras 

Dependencias como ha sucedido hasta ahora, obstaculizándo

se as1 la realizaci6n de planes y programas. 



CAPITULO III. -

COYUNTURA DEL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION Y EL DESARROLLO 

URBANO Y SU IMPLICACION EN LAS DESIGUALDADES REGIONALES. 

La importancia del proceso de urbanización en México, se 

deriva de su relación con el desarrollo económico y por 

ende del proceso de industrialización. Se destaca que en 

cualquier región en donde se desarrollen naturalmente las 

actividades industriales, comerciales y de servicios, es 

más fácil lograr un adecuado desarrollo económico sin des-

cuidar la productividad agropecuaria del país. Entre todas 

las actividades se marcan características especiales en la 

estructura de la producción y la ocupación así como las mo

dificaciones en la distribución especial de la población. 

( 1 ) . 

De está manera se da un rápido ritme de urbanización de 

1940 a 1980 y quE coincide con el proceso acelera.Jo de in

dustrial ización originado como ya se vió en el capítulo I 

y II con la política de sustitución de importaciones esti-

mulada por la situación económica de la Segunda Guerra 

Mundial, el crecimiento urbano de la frontera, el auge 

agrfcola y ganadero y el impulso de grandes obras de in-

\T)Collin, Clark."l.as condiciones para el progreso de la 
Econom1a" Ed. McMillan, Londres 1957. pp. ':·7-60. 
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fraestructura, por lo cual era inevitable que se diera un 

proceso de urbanización maní festándose ésta en el creci

miento de las ciudades existentes y el surgimiento de -

otras. 

3.1. ESTRUCTURA ECONOMICA PREDOMINANTE 

El establecer la coyuntura entre el proceso de urba

nización y el desarrollo económico conlleva necesa

riamente a la diferenciación de regiones a través de 

la dotación de recursos junto con la capacidad de in

tercambio regional produciendo de este modo di fe ren

tes tipos de especialización, de tal manera r¡ue inde

pendientemente del nivel de urbanización pueden exis

tir regiones de nivel de ingreso similar pero con pre

dominio agrfcola industrial. 

3.1. l. ESTRUCTURA DE LAS REGIONES 

Los asentamientos humanos en determinados estados no 

son un fenómeno aislado ya que dependen de ca racte

rí st i cas históricas, su crecimiento, su estructura 

socioeconómica y sobre todo la región territorial en 

donde está situado. 
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Por región se entiende el área en que todas sus 

partes tienen características comunes. Se compo-

ne de elementos geográficos necesariamente conti-

guos y que poseen fronte ras comunes. (2} 

En base a esto se observan tipos de regiones com

plementarias: región homogénea, región polarizada 

y región planeada. 

La f\egión Homogénea es un conjunto e.n la cual cada 

una de las partes que la constituyen presentan ca

racterísticas o propiedades muy semejantes. 

La Región Polarizada se fundamenta en la comunica

ción y relación existente entre las diversas unida-

des que la constituyen. Estas relaciones son re-

cíprocas pero desiguales y por naturaleza es un 

conjunto heterogéneo en donde 1 as diversas partes 

presentan un carácter complementario y mantienen de 

una manera privilegiada un mayor desarrollo con un 

polo interno que con cualquier c":ro polo del mismo orden. 

Por Gltimo la Región Planeada se define en la bus

queda de un objeto regional atendiendo a la conti-

"{"Z)Revista lnteramericana de Planificación. SIAP. Vol. 
X. No. 37. México 1976. José Ramón Sordo pp 18:36 
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guedad geográfica de la región. El plan tiene en 

cuenta 1 os 1 í m it es q ue re s u lt e n de l a e a n t i dad y 

calidad de los recursos local es y de 1 as i nte rde

pendenci as economico-sociales de la región. 

Un sistema regional es una serie de lugares in

terconectados, pero simbióticamente interdependien

tes en sus funciones y organización. Para que haya 

conexión entre los lugares debe existir un flujo de 

comunicación entre ellos, el intercambio de infor

mación, energía o materia entre lugares y localida

des se ve afectado por las desutilidades de las dis

tancias, las cuales se manifiestan en 4 tipos: 

a) La fricción de la distancia. Provoca una dismi-

nución en la magnitud de la interacción. 

b) La transferibilidad. Los productos de bajo valor 

se mueven por lo general cortas distancias y las 

de alto valor a distancias relativamente más lar

gas. 

c) El principio de mínimo esfuerzo. Donde la pobla

ción intenta reducir los efectos de la distancia 

a 1 máximo. 
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d) La complementariedad. La interacción sólo ocu-

rre entre los 1 ugares donde hay oferta con 1 u

gares donde hay demanda. 

A 1 i gua 1 que 1 d s re g iones , 1 os estad os también a c

t ua n en forma integrada, ya sea por complementación 

de actividades o la proximidad física, y su inter

relación es importante para el eficiente desarrollo 

urbano y re g i o na 1 . 

La delimitación de una determinada ciudad se hace 

por medio de la abstracción de diversos factores que 

generalmente indican sus áreas de influencia tales 

como: población, medio ambiente, relaciones de po

dery comunicaciones, por lo que las fronteras de 

los estados se cortan de manera tajante en determi

nados puntos. A pesar de que el área de influencia 

excede de dicho límite, y éste se disuelve paulati

namente hasta perderse y/o se empieza a manf festar 

la influencia de otra u otros centros urbanos. 

El grado de comunicación se puede considerar como 

medida importante para el grado de interacción y 

aún para la interdependencia entre centros urbanos. 

Su análisis permite descubrir la existencia de polos 
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de congruencia muy b1en definidos que constituyen 

centros dominantes en una zona de influencia. Los 

polos de congruencia están constituidos por loca-

lidades urbanas mayores de 50 mil habitantes y en-

t re e 11 os ex i s ten f1 u jos de c o mu ni ca c i ó n interna . 

La interconexión de sistemas de ciudades de jerar

quias diferentes constituyen la integración física 

territorial del país. Estos centros dominantes y 

su estructura de ciudades conforman una serie de 

subsistemas que aparecen claramente definidos en 

la representación gráfica de los flujos según su 

intensidad (3). 

El tamaño de la población urbana es el factor más 

obvio para poder jerarquizar las ciudades (4), sin 

(3/Ver Mapa No. III-1. Zonas de influencia en la República 
Mexicana. 

(4) La Jerarquía Urbana es la distribución de la po~laci6n se
gún el tamaño de las ciudades. Esta constituye un rasgo 
distintivo del proceso de urbanizacian y desarrollo econó
mico de un país porque representa la forma en que se con
centra la población y en menor o mayor grado las activida
des económicas, sociales, culturales y políticas. Es en fun
ción de la distribución de los tamaños de las ciudarles, el 
rango que ocupan en la escala de jerarquía, está puede ser 
de 3 tipos: a) preeminente: es la que existe cuando la ciu
dad mayor del pafs tiene una población varias veces superior 
a la de la ciudad que le sigue de tamaño; b) Tamaño-rango; 
se manifiesta cuando la ciudad mayor tiene el doble de la 
población que la segunda, el triple de la tercera y sucesiva
mente; c) Intermedia: se enc1Jentra entre lM rlos tipos extre
mos de jerarqu1a urbana. Confortar L. Unikel pp. cit. pág.55 
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embargo han sido las funciones especializadas que 

una ciudad desempeña para su población y la de su 

periferia en donde la importancia reside en el 

mercado i nter·no o externo del cual sirven, es de

cir, se define como centros productores de bienes 

y servicios para la población residente y para la 

de su zona de influencia, 

De acuerdo a los criterios ya expuestos y al aná-

1 isi s de los flujos de comunicación terrestre se 

aprecian 3 categorTas de grupos de ciudades: 

1) Primer nivel de jerarqufa urbana (Ciudad de 

Mªxico}. Todas las ciudades se comunican prio

ritariamente con la Ciudad de "1éxico, ya sea en 

forma directa cuando se trata de ciudades impor

tantes o de manera indirecta cuando se trata de 

ciudad~s "satélites" de las primeras. 

Según la teorfa de polarización, un polo puede 

considerarse independiente si su flujo más impor

tante esta orientado hacia uno o varios polos de 

menor importancia, y ésto es precisamente el fe

nomeno observado en la Ciudad de Mexico y se pue

de decir que ella es el único gran polo autonomo 
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en el pafs y su área de influencia abarca la to

talidad del territorio nacional. 

2) Segundo Nivel de Jerarqufa urbana (Ciudades de 

integración interna). Aunque se sienta la in

fluencia del "polo central" (Ciudad de México) 

se observan conjuntos de ciudades distribufdos 

en torno a ciudades importantes del país, que 

aún cuando manifiestan relaciones de menor inten

sidad son de tal magnitud que permiten establecer 

claramente sus límites. 

3) Ciudades parcialmente aisladas. 

Son aquellas que su actividad económica está 

orientada a satisfacer las necesidades de la po

b l a c 1 ó n res i dente , as T e o mo l as de área s pre do -

mlnantemente rurales o bi~n a servicios especia

lizados particularmente para el turismo. 

3.1.2. CENTROS POLARIZADOS 

Mediante el análisis de la estructura, producción y 

conociendo la forma en que se distribuyen las ciuda

des en México, se establece la relación entre el ni-
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vel y ritmo de urbanización y del desarrollo eco-

nómico a través del indice económico de la pobla-

ci6n económicamente activa, en dondP. nos indica 

la clasificaci6n de regiones agrícolas o indus

triales ya sea tradicional o tecnificada (5). 

El procedimiento para el análisis de las regiones 

por sectores de actividad se lleva a cabo mediante 

la comparación de los porcentajes del PEA de los 

sectores agropecuario e industrial y la partici-

pación de estos a nivel nacional. Si la partici

pac15n del sector en determinada región es mayor 

que la participación del sector a nivel nacional, 

está será predominante en una actividad (G). Des

pués se compara la productividad (PBI/PEA) del 

sector que resulta con mayor participación (sector 

predominante) con la productividad de ese sector a 

nivel nacional, dándonos la categoría de tradicio-

(sy-La dualidad existe de manera simultánea en técnicas mo-
dernas como tradicionales de la actividade economica : 
en la industria como en la agricultura, el sector tecnifica
do o moderno utiliza en general técnicas mecanizadas avanza
das y los insumos necesarios para su desarrollo. El sector 
tradicional en cambio utiliza permanentemente técnicas que 
requieren ooco capital, opera en unidades pequenas y en ge
neral no dispone de obras de infraestructura necesaria ni 
emplea mano de obra especializada. Leopoldo Solis. La Reali
dad Económica de México, Retrovisión y perspectivas. Siglo 
XX. México 1967. pp. 40-91. 

(6) Ver cuadro III.Z. Población económicamente activa por región 
de 1940-1980. 
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nal o tecnificado, si ~ste indicador es menor o 

mayor a la media nacional (7). Bajo este crite-

rio se observan tres tipos de regiones: 

a) Donde predomina el sector agropecuario tecni

ficado (Regiones Noreste y Gol fo) 

b) Donde predomina el sector agropecuario tradi

cional (Regiones Centro, Centro-Oeste, Centro 

No1·te y Sur-Sureste}, 

c) Donde predoml na el sector i ndust ria 1 tecni fi -

cado (Regí ones Norte y Valle de México) (B). 

El predominio del sector tecnificado se toma como 

indicador de especialización avanzada, mientras 

que el del sector tradicional se tomo como candi-

cionante de atrazo de la región. Este predominio 

no indica que sea la Onica actividad que se lleve 

a cabo, s'no que conlleva a actividades colatera

les, dándole diversificación a la región. 

Así como se presentan características diferenciales 

en el tipo y número de actividades de las regiones, 

también se presentan diferencias en su estructura 

urbana, Ya que se presenta en regiones industriales 

tecnificadas una estructura urbana preeminente, pues 

T7T Ver cuadro III.3.Prod'acto·Medio por trabajaoor. 
(8) Ver Mapa IIJ .2 Clasi flcación de las Regiones IJOr su activi

dad Económica. 
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para obtener economfas de urbanizaci6n requiere 

del desarrollo de una gran ciudad como centro in

dustrial, mientras que en regiones donde domine 

el eector industrial tradicional tiene una estruc-

tura urbana de menor primacía, por otra parte en 

el caso de regiones donde domine el sector de agri-

cultura moderna, se presenta un sistema de ciudades 

no preeminente pero con gran dinámismo ya sea por 

el sector terciario de fuerte crecimiento o por un 

sector secundario con gran integración a la agricul

tura. mientras que en regiones agdcolas tradiciona

les tiene una estructura urbana incipiente con ciu

dades de poco dinámismo y cuyo sector importante es 

el terciario tradicional (9). 

El análisis de las actividades predominantes, su 

diversificación económica y la composición y diná

mica de los sistemas de ciudades de las regiones, 

vienen a confirmar la importancia de los niveles de 

desarrollo y urbanización regional en la explica

ción de las disparidades regionales. 

(9) Luis Unikel y E. Victoria ."!·!edición de algunos aspectos 
del desarrollo soc1oeconómico de las entidades federati
vas de México". Demografla y Economta, Colegio de México 
Vol. IV, No. 3, 1970 p.p. 50-111 
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3.2. CRECIMIENTO INDUSTRIAL Y LA DISTRIBUCION POR REGIONES 

El mercado de trabajo que presenta el sector indus

trial moderno es dinámico y con requerimientos de ma-

no de obra calificada y de poca magnitud, esto se 

traduce en una baja elasticidad de la demanda de tra

bajo en el mercado moderno frente a una oferta elás

tica de trabajadores rurales (migrantes) y desemplea

dos del sector industrial tradicional (10), esto sig-

niffca que las industrias mas dinamicas se presentan 

en las Metrópolis como México, Guadal ajara, Monterrey, 

mientras que la industria tradicional y de bajo cre

cimiento se presenta en ·1as ciudades pequeHas y media-

nas. 

Para poder lograr un adecuado criterio de locaiizacian 

de las industrias, tomaremos la clasificación hecha 

por Sosa Valderrama, en donde distingue 3 tipos de in-

dustria: (11) 

a) Industrias tfpicamente productoras de bienes de con-

sumo, especialmente no duraderos; 

b} Industrias tfpicamente productoras de bienes inter

medios 

UD) Nun,.José ,"Sobrepoblacfón relatfva, ejercito industrial de re
serva, y masa marginal", Revista Latinoarmricana de Sociolo
g1a, Vol, V, Núm. 2, Julio 1969, p. 45 

(11} Sosa Valderrama, H,"la Planificación ~el desarrollo industrial~ 
Siglo XXI, México 1966, pp. 22-35 
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c) Industrias t1picamente productoras de bienes de 

capital y de consumo duradero. 

a) Las industrias destinadas al consumo no duradero 

son las que corresponden a: 1) Las industrias de 

alimentos, bebidas y tabaco que estan ubicadas en 

mercados locales o donde estan los recursos natu

rales; 2) las industrias textiles, vestido y cal

zado estan, en zonas tradicionales; 3) industrias 

de corcho y madera que se ubican doryde estan los 

recursos naturales teniendo un crecimiento mayor 

a las que es tan ori enÚdas por los mercados; y 

4) la imprenta que está orientada en lugares don

de pueda conseguirse economfas de escala. (Centros 

urbanos). 

b) Las industrias productoras de bienes intermedios 

se clasifican en: 1) La industria de papel, cau

cho, productos derivados de petróleo y el carbón y 

productos minerales no metálicos, las cuales estan 

orientadas por los recursos naturales, 2) Las in

dustrias básicas y de productos qufmicos que aunque 

tiene una carta de crecimiento mayor que a las in

dustrias de consumo, su factor ocasional esta dado 

por la tradición y son las menos dinámicas de este 
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grupo. 

c) Industrias productoras de bienes de capital y de 

consumo duradero que se caracterizan por estar 

orientadas· hacia las economías de es cal a ya que 

son las que generan una tasa de crecimiento ma

yor en el empleo a este grupo pertenecen las in

dustrias metalomecánicas, maquinaria eléctrica y 

no elfictrica y la de transporte. 

A nivel nacional, a medida que el desarrollo econó

mico y la industrialización es mayor, trae como con

secuencia el aumento de la importancia relativa de 

bienes intermedios, el aumento a la producción de 

manufacturas de bienes de capital y de consumo dura

dero, y la disminución en proporción de las indus

trias de bines de consumo no duradero y por lo tanto, 

este proceso industrial no se distribuye en el espa

cio de manera uniforme. 

Como se ha observado las industrias intermedias y de 

capital presentan mayor crecimiento que las industrias 

de consumo, es decir son las industrias modernas las 

que tienen un mayor crecimiento de la población eco

nómicamente activa (12} si suponemos que en términos 

IT2J Ver cuadro III.2 :>oblación Económicamente activa por regiones. 
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relativos, las industrias intermedias y de capital 

al utilizar una tecnologfa moderna emplea más ca

pital y menos mano de obra (con mayor pr~paraci6~) 

que las industrias de consumo, el crecimiento de las 

industrias modernas se puede interpretar como genera

doras de desempleo estructural en el mercado de tra

bajo tradicional dado que la oferta de los trabaja

dores no calificados en el sector urbano es elástica. 

(13) 

La distribución del sector industrial entre regiones, 

señala las diferencias marcadas entre las de mayor y 

menor nivel de desarrollo.(14) Las regiones del Valle 

de México, Norte y Go 1 fo regf st ran los nfve 1 es más 

altos de productividad seguidos por las regiones No-

reste con un nivel semejante al nacional y las regio-

nes Centro Norte, Centro Oeste, Centro y Sur-sureste 

tienen una productividad a la mitad del nacional. 

El crecimiento industrial se ha concentrado en la re-

gión del Valle de México mientras las regiones menos 

desarrolladas con excepción de la zona ce·ntro Oeste , 

han disminuido su participación de acuerdo a la pobla-

ITJ) Garcfa,Brigida."La participación de la población en activida
des económicas 19~1l-1970". Colegio de México. México 1976 p.22 · 

(14) Ver cuadro Ill.4. 1istribuci6n porcentual del PEA del sector 
industrial por regiones 1940-1980. 
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ción económicamente activa en el sector secundario. 

Los factores condicionales del crecimiento industrial 

pueden ser examinados mediante el análisis del cam

bio neto, esto se refiere a los cambios en los fndi-

cadores económicos regionales entre dos puntos en el 

tiempo y consiste en saber sí el cambio regional es 

mayor o menor que el cambio medio nacional. Estos 

cambios generalmente se estiman con datos de empleo 

o de producción. De este cambio pueden desprenderse 

dos componentes:el cambio neto proporcional y el cam-

bio neto diferencial, el primero mide el efecto de la 

composición industrial, que proviene del hecho de que 

nacionalmente algunas industrias crecen más rápida-

mente que otras y el segundo es el cambio neto di fe

rencial que se calcula por cada rama industrial y la 

suma de los cambios diferenciales, dan como resulta-

do el cambie. diferencial total y este proviene del 

hecho de que algunas industrias crecen en las mismas 

regiones más rápidamente que otras (15 ). 

(15) Para dar la debida comprobación del texto, se tendr1a que 
referir a modelos matemáticos, pero desenfocaroos nuestro 
objetivo por lo que solo se mencionan. Para mayor informa
ción consultese a R.W. Richardson y B.O. Kim, Desigualda-
des regionales y migración interna de las poblaciones, Revis
ta desarrollo económico y cambios culturales. Reimpreso en 
desarrollo regional y planeación. ONU pp. 303-318. 
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3.3. DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO 

El tipo de desenvolvimiento industrial que México ha 

seguido en el proceso de desarrollo económico, le ha 

dado al sector agropecuario tareas bien definidas 

para la productividad ya que 1 a producción industrial, 

demanda divisas para un desarrollo normal y ésta sola

mente genera una mfnima parte de la oferta de las de

mandas, necesaria para pagar las importaciones y ha

cer frente al servicio de la deuda correspondiente. El 

sector agrfcola tiene que cumplir ciertas funciones sf 

es que el país ha de observar un crecimiento sostenido, 

por ejemplo debe producir alimentos para el consumo 

del propfo sector y de la población ocupada en otras 

actividades y bienes;intermedios para la industria, ge

nerar un excedente exportable suficientemente grande 

como para cubrir gran parte del valor de las importa

ciones de bir,r.es de inversión y de las adquisiciones en 

el exterior de las materias primas que se usan en la 

capitalización del pafs, y en producción industrial. 

Por otra parte contribuye al desarrollo industrial me

diante la transferencia de ingresos a otros sectores 

por diferentes vías como la fiscal y financiera, median

te modificaciones de los precios relativos o por la 

transferencia de mano de obra rural a la industrial. 
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Sin embargo, estos factores del sector agropecuario 

se ven distorcionados por la dependencia tecnológi

ca, la distribución de fu poblaci6n y de los recursos 

productores que no son espacialmente uniformes, por 

lo que ~esulta una descontinuidad aguda en el desa

rrollo de las distintas áreas de los P.stados de bajo 

ingreso y el desequilibrio interno entre áreas rura-

les y periféricas. 

Estas desigualdades empezarón después del reparto de 

tierra, con la construcción de vfas de comunicación, 

para el fomento agropecuario y 1 as obras de irriga

ci ón. Estos factores modificaron el carácter de la 

agricultura iniciandose la agricultura comercial de 

los distritos de riego, con productividad elevada por 

hectárea y con capacidad de absorver cambios tecnoló

gicos (agricultura moderna). Y por otro lado la agri

cultura de subsistencia que carece de la flexibilidad 

para adoptar nuevas técnicas y en donde la presión 

demogrHica es cada dh mayor. (16). 

Con está dualidad se aumenta el grado de desigualdad, 

cambiando radicalmente los objetivos de la Reforma 

Agraria, los cuales eran la distribución equitativa 

lf6) Leopoldo,Solfs.'ta Realidad Económica de Méxicc:Retrovisión 
y perspectivas': Siglo XXI, México 1978, pp. 123-137, 
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del ingreso, puesto que existen zonas en donde la pro-

d u c t i v i d a d e s b a j a e o m o e n 1 a z o n a <;u r- S' ~ re s t e y Ce n -

tro lo que propicia la movilidad de la población, en 

cambio los sectores con agricultura moderna se not~n al-

tos rendimientos (17). 

Se podría decir que la Reforma ,\graria tuvo dos efec-

tos do mi nantes a 1 os que se denominan "e fe e to de re-

distribución" y "efecto de movilidad", el primero ex-

presa la redistribución de la renta de .latifundista 

entre los campesinos; y el segundo los usos adiciona. 

les que dieron a la tierra los nuevos propietarios 

ampliando el área cultiva da cambiando los productos 

cultivados e influyendo en el efecto composición y fe· 

cilitando la movilidad geográfica de la mano de obra, 

(18). 

Al ampliarse la oferta de mano de obra urbana por la 

movilidad de la población, se modifica el mercado de 

trabajo que presenta características mixtas, por un 

lado el aumento de la demanda de trabajo calificado 

eleva la retribución real de la mano de obra y por 

otro la migración que dificulta el alza de las tasas 

rm 
(18) 

Ver Cuadro III. 5 .. Población Matural, Social y Total por re
giones. Increrrentos rredi os anual es. 
Clarence A. Moore,"El Desarrollo de la agricultura en México" 
Periodo de la Economfa Agri col a, Vol. 37, No. l, Febrero 1958 
pp. 72-80. 
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reales de salarios para el trabajo no calificado en 

zonas urbanas, hizo descender la importancia del 

sector tradicional de la agricultura. 

Los movimientos migratorios del campo ciudad que 

provee de mano de obra barata a la industria y a los 

servicios, hizo que el crecimiento de las ciudades 

propiciara la especialización del trabajo; esto trajo 

fuertes inversiones en inmuebles, servicios, obras 

fre c u e n t e me n te u r b a n as , o r i g i n ó c u a n ti o s a s g a n a n c i a s 

de capital en terrenos urbanos y en la industria 

de la construcc16n y creó amplificaciones de 1 a ofer

ta del mercado de trabajo en las ciudades. Esta es la 

forma en que el desarrollo del sector agropecuario 

ayuda al crecimiento industrial y en consecuencia al 

desarrollo urbano. 



CAPITULO IV. 

MIGRACION INTERNA Y FACTORES DE ATRACCION Y RECHAZO 

DE LOS FLUJOS DE POBLACION 

Una de 1 as razones importantes que dan pie a 1 a mi

gración campo-ciudad es la forma en que los inmf

grantes lidian con la vida urbana que se ve afecta

da por los recursos que puedan llevar a la ciudad, 

las habilf dades adquiridas mediante la educación, el 

ca pi tal ff nanciero y material, o el acceso de una 

red de amigos o parientes que les proporcionan aloja

miento e información en cuanto a trabajo. Estos re

cursos varían de una área a otra, según el nivel de 

desarrollo económico y la estructura social y cultu

ral que exista en tales áreas. Además de la unitf

cación del mercado interno del trabajo por la in

dustrialización, haciendo que las regiones más remo

tas y menos desarrolladas queden en dependencia eco

nómica directa con respecto a los centros urbanos de 

mayor fmportancia. La mejora de las comunfcaciones 

internas, es parte de este proceso de tal manera que 

las identfdades regionales y los compromisos económi

cos cada ·vez más se ven erosionados por estas fuerzas 

centralizadoras y por consecuencia da como resultado 

las desigualdades regionales. 
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Además de que la población rural se ve motivada por

que en las ciudades industriales tienen una mayor 

división del trabajo, en gran escala, dándose el 

perfeccionamiento de la tecnología y estableciendo 

de esta manera la absorción de la mano de obra rural 

que aunque no tiene capacitación necesaria se le pro

porciona para tal efecto. 

La migración interna, refiriendose a cualquier cambio 

de residencia de la población en el ámbito geográfi

co, se empezó a manifestar a µartir de que el campesi

no se proletariz6, es decir, puso en venta su fuerza 

de trabajo, ya que el cultivo de subsistencia era in

suficiente para él y su familia, y en general los cam

pesinos tienden a formar parte de la economl'a del ¡io

blado más cercano, ya sea en forma temporal o perma

nente y su familia se dedica a actividades artesanales 

o de comercio en menor escala para complementar el 

presupuesto familiar dándose así un giro a su estruc

tura económica que ya no sólo es agropecuaria sino tam

bién diversificada. 

De esta manera se manifiesta la expansión urbano-in

dustrial en donde no necesariamente las regiones más 

pobres tienen un alto grado de migración, sino son 
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principalmente aquellas más cercanas a los centros 

urbanos-industriales que se estan expandiendo, ya 

que los costos de transporte y los riesgos que im

plican la busqueda del trabajo lejos de casa con

trarrestan el atractivo de ingresos sustancialmen

te más altos. 

Para conocer como han afectado en la economfa nacio

nal la migración interna se procederá a una breve 

historia del crecimiento de la población y su dis

tribución en el ámbito nacional, además de los fac

tores que contribuyeron al flujo de la población en 

determinadas regiones de la ílepúbl i ca. 

4. l. VOLUMEN, CRECIMIENTO Y DISTRIBUCICN DE LA POBLACI:J:l 

URBANA, RURAL Y MIXTA 

El proceso de urbanización que ha experimentado Mé

xico en lo que va de este siglo se. ha manifestado en 

cambios notables, so~re todo a partir de 1940, en el 

vol Q me n y e n 1 a di s t r i bu c i ó n de 1 a p o b 1 a e i ó n . El 
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pafs ha dejado de ser predominantemente rural y --

esta en proceso de convertirse en urbano. 

La población del país ha aumentado ininterrumpida-

mente con excepción del periódo 1910-1921 -movi-

miento de la Revolución Mexicana- en lo que va del 

presente siglo. En 80 años la población del país 

se ha quintuplicado, caracterizándose esta época 

por su tasa de crecimiento elevada de 1940 a la fe-

cha que es en sí, resultado de la con.iugación de 

dos hechos: La fuerte disminución de la mortalidad 

general y la casi inalterable y elevada tasa de fe-

c un di dad de l a p o b l a c i ó n . ( 1 ) Lo p r i me ro ha s i do 

consecuen'ti a del gasto pública en obras que favo-

recen la salud, la ampliación de servicios médicos, 

aumento en el nivel de vi da de una parte de la po

blación, y el aprovechamiento de la experiencia de 

los países ~ás desarrollados en materia de medicina 

y salud pública. La segunda es un reflejo de las 

condiciones socioculturales y económicas del país, 

que no han sido motivación suficiente para que las 

parejas reduzcan su fecundidad. Lo anterior hace 

( 1) Ramí rez Zen te no, Raúl, "Expansión der:iográfi ca de 
Kéxico 1895-1970" Centro de Estudios Económicos 
y Demográficos, Colegio de México, P. 7 
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que México registre la tasa de crecimiento más ele

vada del mundo entre los ~aíses de gran tamaño y 

sea, el más poblado de América La-

tina. 

Expresado en r.recimientos de población, esto im?li-

ca que de cada 100 nuevos habitantes, de 1900 a 1940 

sólo de 22 a 33 fueron urbanos, mientras que de 1940 

a 1980 este número se ha múltiplicado en forma ere-

ciente, de 53 a 65. (2) El resto de .la población 

no urbana, que a su vez, se clasifica en mixta y ru-

ral y se localiza en poblaciones entre 5 mil y 15 

mil habitantes que manifiestan características tanto 

urbanas como rurales catalogandose en: 

a) Localidades rurales: menos de 5 mil hab. 

b) Localidades mixtas rurales: entre 5 y 10 mil hab. 

c) Localidades mixtas urba ~as entre 10 y 15 mil hab. 

d) Localidades urbanas: mayores de 15 mil hab. 

Esta población manifestó elevaciones en su tasa de ere-

cimiento, pero en menor escala, que la población urbana 

en 1900 todavía predominaba la población no urbana. 

(2) Ver cuadro I .3.- Población Total, urbana y rural de México, 
1900 - 1980. 
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La población mixta -entre 5,300 y 15,000 habitantes-

mantuvo de 1900 a 1930 un volumen casi constante; 

indicio de un proceso sistemático de inmigración ha-

cia las ciudades (3). En cambio, al igual que las 

poblaciones total y urbana, la mixta aumentó sustan-

cialmente entre los años treinta y los cuarenta de-

bido principalmente a un mayor crecimiento natural y 

a la sustitución parcial de la población que emigra 

hacia las ciudades, por otra proveniente de pequeñas 

localidades rurales. De esta manera, la población 

mixta ha crecido de 1940 en adelante a tasas semejan-

tes a las de la población total, en cuanto a que el 

crecimiento natural fué cercano al total. 

La población rural, es la única de los cuatro :¡rupos 

analizados cuyas tasas de crecimiento no muestra un 

cambio significativo en los decenios anterior y pos-

terior a 1940. 

Di ch as tasas se elevan lentamente, 1 o c ua 1 se ha t ra-

d uc 1 do en 

rura 1, de 

en 1940 y 

mento es 

rn !dem. 
(4) Idem. 

un aumento en 

11. 9 millones 

26.8 en 19e0. 

cada vez menor. 

el volumen de 1 a población 

de habitantes en 1900 a 15. 3 

( 4) Sin embargo, e 1 in e re-

De cada 100 nuevos habitan-
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tes que se agregan al pafs, 1 a población rural con

tribuyó con 71 a 78 de 1940 a 1950, sólo con 60 de 

1960 a 1970 y de 1970 a 1980 con 40. 

Es importante destacar que de los años veintes a 

los treintas el sector rural fué el único que re

gistro incremento sustancial en su tasa de creci

miento, de cada 100 habitantes 82 correspond1an a 

este grupo de población. Este fenómeno puede atri-

buirse, tanto a la importante repartición de las tie

rras agrícolas realizada durante la administración 

Cardenista como el impacto negativo que tuvo la de

presión económica en la generación de empleo en las 

ciudades. 

4,1-2. NIVEL Y RITMO DE URBANIZACION 

Los acontecimientos ocurridos entre 1910 y 1921 afec

taron intensamente la dinámica demográfica del pafs, 

registrandose una importante reducción de la pobla

ción total, mixta y rural. Esto se debió al elevado 

número de muertes provocadas por la guerra y por las 

enfermedades que ésta de.sencadeno. · La Re vol ucfón 

produjo también movimientos de población de localida-
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des mixtas y rurales y, aún urbanas, hacia las ciu-

dades que ofrecían mayo,.es condiciones dt: s~9uridad 

personal, tal cor.io la ciuda~ de México. Je hecho la 

Capital de la República consti:u;ó el principal re-

fugio de los emi<]rantes de la rrovincia, como lo con-

firma el que haya absoriido el GO. L del crecimiento 

de la población urbana de todo el pJís durante 11 años. 

En la segunda etapa del proceso de urbanización que 

comprende de 1941J a 1980, se caracteriza poi· la rá;li-

da urbanización del país, ocurrida al misl'lo tiPr';:>O en 

que se operaba un acelerado crecir.iiento natural c!e la 

población. En consecuencia el crecimiento de la pobla-

ción urbana ha tenido que ser extraordinariamente ele-

vado para superar el de la población total y mantener 

así un aumento sustancial del nivel de urbanización 

de 1 país . 

Una serie de acontecimientos socio-económicos han fo-

mentado el desarrollo de un proceso de urbanización 

rápido y de su difusión en casi todo el territorio 

nacional, con la excepción de unas cuantas zonas eco-

nómicamente estancadas del país, tales como Oaxaca, 

Guerrero, Zacatecas y Chiapas (S). En términos ge-

"{S'")ver mapas 1-2 y l-3 Principales Areas Urbanas.194fJ 
-1980. 
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nerales los hechos siguientes son los más destaca-

dos: 

a) La Segunda Guerra Mun Jial estimuló el desarrollo 

industrial del país y, en general, un vigoroso 

proceso de desarrollo económico hacia adentro,tan-

to por la necesidad de satisfacer la demanda de 

algunos productos, insatisfecha por la oferta ex-

terior, como por la mayor exportación de algunos 

productos industriales. (6) En la Ciudad de Méxi-

co tuvo lugar el principal desarrollo industrial 

con j unta me n te con al g un a s c i u da des como M o n te r re y 

y Guadalajara que se consolidaron definitivamente 

como los principales centros regionales del país. 

b) La Se.gunda Guerra l,1undial produjo indirectamente 

otro efecto importante en la urbanización de Méxi-

ca; el espectacular crecimiento de las ciudades de 

la frontera norte, proceso que de hecho, aunque en 

menor cuantía, se ha mantenido hasta 1970 Tijuana, 

Me xi cal i, Ciudad Juá rez, Reynos a, Nueva La redo y 

Matamoros se convirtf eran en centros de servicios 

y diversión así como de comercio para millones de 

soldados norteamericanos emplazados en numerosas 

bases militares del sur de los Estados Unidos de 

\'6)E. Mendoza, "Implicaciones regionales del desa
rrollo económico" Demografta y Economfa Vol. 111 
No. l. 1969. 
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Norteamérica además, varias de ellas intensifi

caron su actividad económica debido al mayor mo-

vimiento de mercancia hacia aquel pats. Este 

auge económico atrajo una cuantiosa migración de 

diversas regiones del centro y sur del pafs, de 

escaso crecimiento económico. 

c) De 1940-1950 se registró un auge importante en la 

agricultura y la ganadeda, debido al crecimien-

to de los me1·cados interno y externo. La poH-

tica agraria de apoyo a la pequeña propiedad, 

particularmente en el norte y noroeste del pafs, 

la ampliación del crédito agrtcola y en general, 

la expansión de la infraestructura ftsica, prin

cipalmente en energía eléctrica y carreteras, 

favorecieron la rápida urbanización del noroeste 

y norte, alcanzando un crecimiento muy elevado en 

(iudades como Hermosillo, Obregón, Guaymas, Cu

liacán, Torreón, Mexicali y Matamoros. 

d) La agricultura a pesar de que apenas creció de 

1950-1960, siguió siendo el elemento impulsor 

del crecimiento de 1 as ciudades· ubicadas en las 

regiones de agricultura moderna, irrigada, me

canizada, de exportación, en general de altos 



- 12 1 -

fndices de rendimiento, lo que correspondfa a 

ciertas regiones del norte y noroeste. 

e) Varias ciudades turísticas entre las que desta

can Acapulco, Cuernavaca y Puerto Vallarta, 

mostraron un auge definitivo y crecimiento ace

lerado, al igual que algunos centros petroleros 

en 1 a Zona del Gol fo como Poza Rica , Coatza-

coal cos, Minatitlán y surgieron nuevas ciudades 

pe trol e ras como Cerro Az úl, Cárdenas y Agua Dul

ce. 

f) Además de el crecimiento espectacular de la Ciu

dad de México y 1 a zona metro p o 1 i tan a ( 7 ) . · 

La dinámica de las regiones según su crecimiento so

cial es en cierta medida semejante al comportamiento 

q ue e x pe r i me n t a ron re s pe c t o a s u a ce r c a m l e n t o o d i s -

tanciamiento de la región del Valle de México según 

su ritmo y participación en el nivel de urbanización. 

Sin embargo, los dos patrones no son iguales y exis

ten algunas diferencias debido a la distinta natura

leza de los indicadores empleados.· Con el ritmo y 

'{'7f"se analizará en el capftulo VI 
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la participación se miden los cambios en la rela

ción población-urbana y población-total, mientras 

que de acuerdo a 1 cambio neto de la población to

tal se ve solamf'nte su dinámica. Por ende, las 

coincidencias entre un alto crecimiento social y 

un alto aumento en la participación significa que 

se da conjuntamente un aumento en la razón pobla

ción-urbana y población-total, que es en sí el 

ritmo de urbanización y la atracción de población 

total, la que necesariamente se refugia principal

mente en el sector ubano, de tal suerte que hace 

aumentar el ritmo de urbanización. Este patrón de 

crecimiento acelerado se caracteriza por una fuer

te atraccióri de población de otras regiones que se 

refugian fundamentalmente en el sector ubano y en 

menor proporción en el rural. Esto es posible gra

cias a la rápida incorporación de nuevos recursos 

naturales por los cambios en la estructura de la 

producción y del consumo, lo que antes permanecfa 

ocioso. En el caso de la región noroeste su rápida 

urbanización se debió fundamentalmente a la utili

zación de grandes extensiones de tierras en los es

tados de Sinaloa y Sonora, gracias .a las considera

bles obras de infraestructura realizadas por el go

bierno federal y a su utilización en productos agro-
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pecuarios de gran demanda internacional -ganado, al-

godón, tomate,etc .. -, en modernas granjas con efi-

ciente organización comercial. El dinámismo de es-

tas regioíles atrajo población de las de lento crec1-

miento económico, v. gr. las regiones centro norte, 

y cent ro p o r l o q ue este patrón de c re c i m 1 e n to a ce -

lerado se caracteriza por la migración inter-regio-

nal. Es este tipo de regiones el que redujo más ra-

pidamente la brecha existente con la del Valle de 

México. Un segundo patrón, en el extremo opuesto al 

anterior, se da cuando el crecimiento social regional 

es negativo en todo el periodo (8) y las desigualda

des regionales respecto al Valle de México aumentan. 

La Región centro es la que lll!jor ejemplifica estepa-

trón, dado su cambio neto negativo y un aumento del 

di stanci ami en to con la del Va 11 e de México, además de 

la región centro-norte. 

El tercer patrón es el que se caracteriza por estan

camfe nto. Son las regiones menos dinámicas y se loca-

1 izan en las regiones menos desarrolladas del pafs. 

Son las que demandan especial desarrollo regional que 

pretendan reducir las desigualdades en los niveles de 

desarrollo económico, como ejemplo es la región centro-

oeste. 

ffi Ver cuadro I I l. 5 Incrementos med1 os anua1es de 1a 
pob1ación urbana y no urbana. 
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Se puede considerar un cuarto patrón intermedio de 

los anteriores que pasee un crecimiento social ne.9!_ 

tivo, esto es con una emigración de población hacia 

otras regiones pero que sin embargo disminuya su -

distanciamiento respecto al Valle de México. Esto -

se presenta cuando existe una fuerte migración ru-

ral- urbana intra-regional, es decir una relativa -

alta tasa de urbanización sin corrientes migrato--• 

rias provenientes de otras regiones. 

Este patrón de crecimiento lento con crecimiento s~ 

cial negativa pero con una disminución de las desi

gualdades regionales se presenta en el caso de la -

region Norte. Una variante de éste patrón lo constj_ 

tuye la región Sur-Sureste por la particularidad de 

que el acercamiento a la región del Val le de México 

es muy lenta y practicamente solo logra mantener la 

distancia constante, 

El comportamiento de las regiones y entidades según 

su crecimiento social y su dinámica económica-urbana 

esquematizados en la tipologia de los patrones de -

crecimiento acelerado, crecimiento lento y estancami 

en ta responden 'evidentemente a 1 a natura 1 eza cuanti

tativa y cualitativa de l;s factores de la producción 

y de los recursos naturales existentes en dichas 
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unida des. Las diferencias en 1 a dinámica de las en-

tidades y en las de las regiones responden a dife

rencias en la dotación relativa de dichos factores. 

A su vez, dado que tanto los factores como los re-

cursos natura les sufren cambios en su nivel de ex-

plotación, algunos pierden importancia relativa 

(v. gr. la minería; productos agrícolas tradicio-

nales como el henequen), mientras otros aumentan 

(petróleo o productos agrícolas de importación) y 

se dan fluctuaciones en su comportamiento históri-

co que sugiere una tipología especializada. Estos 

factores le dieron características propias a la 

migración interna, estableciéndose en regiones como 

la región centro-oeste, norte y Valle de México (9) 

que continuan a las Ciudades de Guadalajara, Monte

rrey y Ciudad de México y mani festandose ya las 

disparidades regionales. 

4,2~ CIUDADES DE ATRACCION Y RECHAZO DE LOS FLUJOS DE PO

BLACION. 

La dinámica pobl acional de 1 as ciudades, se medirá 

m Ver cuadro 111 .5 Incrementos medios anuales (total 
natural y social de la población urbana por regio-
11es}. 
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de acuerdo a su saldo neto migratorio (10) (creci-

miento social), y a partir de este se consideran 3 

tipos de ciudades: 

1) Ciudades de atracción que tienen un crecimiento 

social positivo mayor al .53 

2) Ciudades de equilibrio con un crecimiento social 

entre - . 4 9 % y . 4 9 % 

3) Ciudades de rechazo con un sal do neto migratorio 

me n o r a l - . 5 % 

Estas clasificaciones son el resultado di recto de 

la interacción de los factores económicos.políticos 

y sociales que explican las diferencias regionales 

en la dinámica del desarrollo económico y urbano. 

Esto se comprueba con la teori a de que una mayor 

di s tri b uci ó n de l a p o b l ación ha ce que di s mi n uy a l a 

tasa de crecimiento económico de los centros urba-

nos más desarrollados y aumenta o al menos se esta-

biliza la tasa de crecimiento económico de las re-

giones menos desarrolladas. 

Las diferencias regionales en la magnitud y dinámi

ca del proceso de urbanización señaladas con ante-

TfOT Bryan Roberts "Ciudad de Campesinos" Ed.S.XXI 
México 1980. p. 30, 
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rioridad, son esencialmente el resultado de los mo

vimientos de población intra e inter regionales. 

Las diferencias de magnitud en las tasas de fecun

didad y mortalidad existentes entre las regiones, 

así como la rural y la urbana dentro de cada región, 

no se pueden explicar las grandes diferencias regio

nales en el crecimiento de la población total, nive

les y ritmo de urbanización, surgimientos de nuevas 

ciudades, la diferencia dinámica de las existentes, 

etc. Para esto es necesario analizar los movimien

tos migratorios ínter e intra regionales y determi-

nar sus causas. Esta última instancia constituye 

la piedra angular en el estudio de los determi~antes 

del proceso de urbanización y se puede decir que las 

causas del proceso de urbanización se basan princi

palmente en las de la migración interna rural-urbana. 

4.J. FACTORES DE RECHAZO DEL FLUJO DE POBLACION 

Las múltiples repercusiones de este fenómeno son 

constante preocupación en las decisiones políticas 

encaminadas a resolver los problemas urbanos. Por 

lo que se ha optado por dos caminos a seguir: o se 

trata de frenar la migración a las ciudades o bien 
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de canalizar los flujos migratorios del sector ru-

ral a aquellas ciudades que sean capaces de absor-

verlos con mejores condiciones de empleo. 

Se pueden tomar como factores determinantes de la 

migración a la presión demográfica, el crecimiento 

natural elevado de la población rural, baja produc-

tividad, tenencia de la tierra, etc., los cuales se 

analizaran a continuación. (11) 

4.3.1.PRESION DEHOGRAFICA 

En el marco explicativa de atracción-rechazo del fe-

nómeno migratorio se acostumbra considerar a 1 a mi-

gración como una variable dependiente de una serie 

de factores. 

Estos factores pueden estudiarse ya sea separando 

unos de otros, o en forma conjunta. En este trabajo 

se anal izan los factores de rechazo y los de atrac

ción por separado. 

En base al estudio que llevo a cabo 'JNIKEL, para 

T1TT UNIKEL, Luis "El Desarrollo urbano en México: 
Diagnóstico e implicaciones futuras. Colegio 
de México. 1978. p. 224. 
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analizar cada uno de los factores de rechazo, se 

concluyo que el fenómeno migratorio es la respuesta 

de 1 t r a b aj ad o r a g r í c o 1 a a 1 a p res i ó n de m o g r áf i c a y 

que difiere en las distintas regiones, dependiendo 

de las características de la agricultura. 

Las entidades en donde predomina el sector moderno, 

a pesar de estar menos afectado por la presión de

mográfica que en las tierras ejidales, responden 

con mayor intensidad al fenómeno, lo cual se atri

buye al mayor grado de integración de la agricultu

ra al desarrollo económico de su entidad y del país. 

Se supone que el migrante de este tipo de ciudades, 

posee un grado de instrucción, mayor información de 

lo que ocurre en las ciudades cercanas y en el campo 

debido a una mayor interdependencia rural-urbana, 

mejores comunicaciones, mayores posibilidades econó-

micas para movilizarse, etc. En s1, el migrante no 

sólo tiene la motivación de desplazarse de lugar, 

sino características saeto-culturales y económicas 

que 1 e permiten tener un mayor contacto con e 1 me di o 

exterior, así como mayores aspiraciones para mejorar 

su nivel de vida, todo lo cual hace que reaccione con 

mayor intensidad a los acontecimientos econó~icos del 

campo, en el caso del tipo de tenencia ejidal, en don-
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de la presión demográfica es mayor y la respuesta de 

la migración es menor esto se explicará más adelante. 

4.3.2. PRODUCTIVIDAD 

En lo que respecta a este renglón se concluye, que 

la modalidad bajo la cual alcanza la agricultrura 

mexicana los aumentos en la productividad (aumentos 

del tamaño de la explotación, mecanización, uso de 

fertilizantes, etc.) es indistinta para el comporta-

miento del mi grante, pues en la medida en que pros

pera la población agricola y obtiene mayor nivel de 

vida, se multiplican las condiciones que facilitan 

el abandono del campo. Este es el factor más impor-

tante en el estudio propuesto, que afecta a cualquier 

polftica que se estableciera en relación al control o 

regulación de los flujos migratorios del campo a las 

principales ciudades del país, y particularmente a la 

Ciudad de México (12). 

4.3.3.-TENENCIA DE LA TIERRA 

Hay diversos argumentos para justificar la migración, 

(12) Se hace la aclaración que el tema no se avoca par
ticularmente al sector agropecuario si se desea 
profundidad sobre el tema sugerimos consultar a S. 
[..owry "Migración y crecimiento de las Metropolis, 
dos modelos Analfticos" Sn. Francisco Chandler. 
1966. 
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uno de los cuales es que afir•1 que 11 propiedad de 

la tierra da al ca•pesino una razón para per•anecer 

en el medio rural, y por lo tanto lo •tija• en él. 

Por otra parte se afirma que el ta•año relativamente 

pequeño de la mayoria de los predios rurales influye 

en forma significativa de los habitantes rurales. 

En esta forma, el tema de la tenencia de la tierra 

se aborda desde dos puntos de vista, relacionados 

con el problema de la migración: a) carácter de •ano 

de obra, o sea el tipo de derecho de propiedad en re

lación al recurso tierra. y b} tamaño de la unidad de 

explotación agrfcola. 

En el campo mexicano, las personas ocupadas en la 

agr1 cultura guardan diversos; grados de fijación al re

curso tierra. Las caracterfsticas del derecho real 

que tfenen los trabajadores rurales, en la medida en 

que pueda ligarlos una relación mas o menos fuerte a 

ese recurso, determinando asf una mayor o menor capa-

cidad de movilidad geográfica. Se puede suponer en 

consecuencia, un orden decreciente en el grado de fi

jación a la tierra en los tres grupos de personas que 

la explotan:Pfopietarios, ejidatarios y jornaleros (13) 

mT Stavenhagen, Rodol fo, "Marg1 na11 dad y parti c1 pac1ón de la 
Reforma Agraria" Revista Latinoamericana de Socilogfa Vol. 
VI, No. 2, Julio 1969.p.p.249-275 
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y consecuentemente a una creciente propensión a emi-

gra r. 

Respecto al tamaño de la unidad de explotación agrf-

cola, es conocido el argumento acerca del comporta-

miento de la mano de obra en relación al fenómeno 

migratorio: el minifundio como forma de explotación 

ineficiente, conduce necesariamente a la expulsión 

del trabajador rural. 

Angel Palerm, menciona los factores que determinan 

que la unidad de explotación agricola sea grande o 

pequeña: a) tipo de cultivo, b) mercado para el cual 

produce; c) topografía y suelos que pueden o no per

mitir el uso eficiente de maquinarias; y d) disponi

bilidades de ca pi ta 1 de 1 a agricultura. 

Con base a estas consideraciones se puede argumentar 

que en la medida en que el tamaño de las unidades de 

producción se asocia a ciertas características tec-

nológicas e institucionales, se reflejan en el grado 

de expulsión de población rural. (14) 

n4f Palerm, "Ensayo de Crítica al desarrollo regional 
en México" David Barking, (Comp) Los Beneficiarios 
del desarrollo regional SEP70's.p.p. 54-61 
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4.3.4.- MARGINALIDAD RURAL 

En México, donde existe una relación directa en-

tre la explosión der;iografía y el desarrollo econó-

mico en los estados de mayor ingreso, la marginali-

dad rural se traduce en desempleo o subempleo urba-

no o rural. 

En ese trabajo se ha tomado a la marginación rural 

como la forma de estar al margen del desarrollo del 

país, el no participar en el desarrollo económico, 

social y cultural. Es en este marco de conceptuali-

zación donde se contemplan diferentes determinantes 

en los grados de intensidad de la migración. Por 

una parte se señala un factor de esperanza como un 

condicionante positivo, "la idea del individuo de 

que se puede salvar individualmente, de que puede 

resolver sus problemas personales y familiares den-

tro de los carriles que le ha marcado el propio de-

sarrollo, sin modificaciones sustanciales ni actitu-

des radicales". (15) 

Por el contrario, el grado de indigenismo actuaría de 

un modo inverso, pu~s es sabido que el "indígena ha 

si do poco a poco rechazado corno el elemento más de-

fü) Pablo González Casanova."La Democrach en México" 
Ed. ERA. México 1975 P. 90 
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bil, a aquellas zonas menos deseables desde el pun-

to de vista económico, o lo que es lo mismo, ha si

do arrojado de los valles hacia las montañas".(1~} 

Sin embargo,es sólo con los pueblos enteramente in-

digenas que operan este fenómeno de marginación ere-

ciente , pué s a q ue 11 os 1 n di gen as que vi ven en 1 os 

valles tuvieron mayores oportunidades de mezclarse 

con la población blanca y mestiza, no solo desde el 

punto de vista biológico sino también desde el punto 

de vista cultural. 

Por lo que, en conclusión, se establece que la mi-

gración esta asociada di rectamente con los ni veles 

de analfabetismo de la población descalza e inversa-

mente con el nivel indigenista. 

4.3.5.- CONJUNTO DE FACTORES DE RECHAZO 

Una vez dados los factores que a nuestro parecer son 

los más asociados con el fenómeno de migración, cree

mos pertinente señalar dos tipos de explicación: una 

relacionada con el área geográfica y la otra en base 

a 1 os factores de rechazo . En 1 a p r i mera podemos 

distinguir más claramente los factores de rechazo en

(16) Alfonso,Caso "Indigenismo" Ins1tituto Nacional Indinenfsta 
México , p . p. 10-19 
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tre localidades tradicionales y modernas y entre los 

grupos de tenencia: más de 5 hectáreas, menos de 5 

hectáreas y eji dal. En el segundo destacan las con

secuencias relativas a la presión demográfica y a la 

productividad. 

La primera característica señala que los dos extremos 

de la dualidad que caracterizan la agricultura mexi

cana presentan una mayor respuesta de los trabajado

res rural es a 1 as con di ci ones des ventajosas del cam

po. Es decir, las entidades en que predomina el sec

tor moderno de la agricultura, los predios ejidales y 

los predios menores de 5 hectáreas, son los focos en 

donde el rechazo de la población rural se desarrolla. 

La mayor integración a la vida urbana del migrante pro

cedente de las entidades en donde predomina el sector 

moderno de la agricultura, lo hace responder con mayor 

fuerza a pequeñas desventajas en el sector agrícola de 

estas entidades. Su comportamiento se puede clasifi-

car de más racional en términos económicos. En cambio 

el mi grante que proviene de predios ej i dales a pesar 

de encontrarse en una situación inferior a la de los 

grupos de tenencia de la tierra mayor, responde con mu

cha menor intensidad a esas condiciones. Es decir, su 

respuesta; está l i g ad a a mantener el mi' ni mo de s uh sis -
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tencias que a un mecanismo económico racional. 

Respecto a los factores de rechazo que tienen mayor 

significación son los de presión demográfica y el 

de productividad. En cuanto al recurso tierra en 

el sector agrícola parece ser que, a pesar de los 

avances que se lleguen a realizar en la tecnología 

en algunas entidades, sigue siendo uno de los ele

mentos preponderantes para explicar la motivación 

para migrar de la población rural. 

4. 4. FACTORES DE ATRACC 1 ON DE LA ~11 GRACION RURAL- URBANA 

Los estudios sobre migración en los países de menor 

nivel de ingreso prestan muy poca atención a los 

factores de atracción. Esto se debe en parte a que 

son pocas las ciudades que reciben los mayores vo-

l Úme nes de población mi grante de 1 secta r rura 1. En 

una estructura urbana preeminente, la ciudad central, 

al centrarse las actividades económicas del país trae 

la mayor parte de la población migrante tanto rural, 

como urbana. 

En México se presenta esta situación, en donde a par

tir de ¡g50 empezó a notarse ese fenómeno de migra

ción, pero las perspectivas de un cambio en los flujos 
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migracionales se nota casi imposible, pues solamen

te que el flujo se concentra no sólo en el Val le de 

México, sino a partir de 1960, se presenta en las 

ciudades circunvecinas, y por consecuencia será una 

región donde se concentre la mayor parte de la pobla

ción, dando de este modo un desequilibrio mayor entre 

re g i o ne s . ( 1 7 ) 

Mediante el crecimiento de la Ciudad según su base 

económica se explicará la asociación que existe entre 

la migración de las ciudades y los factores de atrac

ción tomando en cuenta como referencia los modelos de 

base económica y lugar central(l3). 

Si la migración es independiente del tamaño de las ciu-

dades y del lugar que ocupa en la jerarquía urbana. 

La teorta de la base económica supone que la economfa 

de una ciudad, esta compuesta de dos tipos de activi-

dades: actividades básicas que producen y distribuye11 

bienes y servicios para exportar fuera de la área ur

bana, y actividades no básicas cuya producción de bie-

nes y servicios son consumidos dentro de la ciudad. 

TITT Ver cuadro IV.lNúrrero de Cds. de atracc1on,equ1librio ... 
(18) Michael Todaro,"Un modelo de Migración laboral y 

desempleo en los patses subdesarrollados" Revista 
Americana de Economía. Vo. 59, No. 1, l969p.pl38-148 
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Esta teorfa supone que la expansión del sector de -

actividades h~sicas induce a un aumento de las act! 

vidades no b&sicas, y por lo tanto el crecimiento de 

la~población y la economfa del 3rea urbana.Existe un 

implic1to de una oferta de mano de obra lo que po--

drta explicarse por desempleo o migración.De los re

sultados se deduce que las ciudades donde predominan 

los servicios serán de mayor atracción que las ciud~ 

des industriales, ya que ellas experimentan mayor -

crecimiento, Cabe asumir que de dos ciudades donde -

los servicios predominan en una de ellas; 

y en la otra las manufacturas a un mismo nivel de vi

da o de ingresos, aquella donde predominen los servi

cios atraera mas migrantes que en la ciudad donde pr! 

domine la industria. 

La asociación entre el nivel de vida en la ciudad de 

servicios y la migración, que se registra en nuestro 

pafs, también se registra en las ciudades desarrolla

das.Puesto que generalmente los m1grantes recurren al 

sector terciario, en donde ofrece refugio al· migrante 

durante el periodo que necesita para incorporarse a -

actividades más productivas. 
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4.5. ANALISIS COMPARATIVO DEL CRECIMIENTO URBANO EN MEXICO 

CON OTROS PAISES DEL MUNDO. 

Para tener una idea más clara y completa del desarro

llo urbano en México, y sus implicaciones, es necesa

rio ubicarlo en un contexto internacional. 

Se formular! un breve analisTs comparativo de la urÉ_a 

nfzacf8n en México con otros paises abarcando salame~ 

te el periodo de 1900 a 1960, pués esté sera suficie~ 

te para observar el crecimiento urbano que ha tenido 

el pafs. 

México a principios del siglo XX, tenfa un nivel de -

urbani zacf ón cas f igual al prornedi o mundial, 1 o cua 1 

lo catalogaba como un paTs de urbanizaci6n"media baja? 

Esta situación no varió significativamente en el perLo 

do 1900-1940, pues durante el mismo,México se urbaniza 

casi paralelamente a la media anual. Sin embargo los 

20 años que siguieron a 1940, el pafs se urbanizó a un 

ritmo mucho más rápido, siendo su tasa de urbanización 

una de las mayores de America Latina, después de paises 

como Venezuela y PerG. En vista de que Americ~ Latina 

es la región del mundo que se esta urbantzando a tasas 

más elevadas, México puede considerarse entre los 
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pafses cuyo desarrollo urbano-demográfico está expe-

rimentando un proceso sumamente rápido, sobre todo 

de 1940 a la fecha. La evidencia disponible permite 

suponer que el fenómeno seguirá siendo rápido en el 

futuro próximo, pero continuará desacelerándose. 

Los pafses más urbanizados del mundo muestran una 

tasa de urbanización marcadamente en descenso, como 

es el caso de los Estados Unidos, Inglaterra y Japón. 

No obstante, debe quedar establecido que el desarro

llo urbano de esos y otros pafses de caracterfsticas 

semejantes no se han estancado, sino que simplemente 

está sufriendo cambios cualitativos más importantes que 

los de fndole cuantitativa. Además, no debe pasarse 

por alto que, por razones obvias, un pafs altamente 

urbanizado no puede continuar de manera indefinida 

su proceso urbano; el ritmo del fenómeno tiene por 

fuerza que decrecer, tal como se observa claramente 

en las cifras del cuadro. 

En 1960, Mé xi ca al .canzaba ya un nivel de urbanización 

muy superior al promedio mundial, clasificándose entre 

el grupo de pafses de "nivel medio alto" (19). Supo-

niendo válida la hipótesis antes mencionada sobre la 

ITT} Gerald Breese,·'urbanization in newly developing 
countrf es" Engl ewood Cl ijfs , N. J. Prent ice Hal 1 
1966. Ver cuadro IV.2 y V.3 
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tasa de urbanización de los pafses desarrollados se 

les estima un niv.el de urbanización del 41.0% y mayor 

la tasa del proceso urbano en México, para 1980 este 

pafs ha alcanzado el nivel de urbanización promedio 

de las zonas más desarrolladas del mundo. 

Por sf sólo, este hecho no puede ni debe considerar-

se suficiente para calificarlo en términos positivos 

o negativos, pues para ello es necesario conocer 

otros factores de fndole no demográfica que indiquen 

entre otras cosas, si el desarrollo urbano demográfi

co está ocurriendo simultáneamente a un proceso de 

desarrollo económico y de modernización de la socie

dad urbana, o bién st está ocurriendo en forma asin

crónica. Asfmismo, se muestra con claridad que exis

ten pafses desarrollados como Francia y subdesarrolla

dos como Guatemala, con fndices de primacfa de dos ciu

dades muy elevadas, o bién pafses como Canadá y Brasil 

con fndices de primacía muy bajos, pero en extremos 

opuestos en cuanto a su nivel de desarrollo. Lo mismo 

podrfa decirse de la comparación entre México y Dina

marca, siendo la primada de diferente orfgen. 

México presenta rasgos de los pafses con sistema de 

ciudades preeminentes, para el caso de México, este 

inició su etapa de crecimiento económico de 1910 a 
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1950 durante la cual el fndice de primacia se elev6 

constantemente y a partir del fin de ese período, a 

me di da q ue s u c re c i mi e n t o e e o n ó mi c o a van za , l a p r i -

macfa ha iniciado su descenso. Esto no quiere decir 

que haya sucedido lo mismo con el crecimiento econó-

mico. Sabemos que la tasa de crecimiento económico 

nacional de 1960 a 1970 fué en promedio tan alta co

mo 1 a que ha mostrado el país desde 1940. 

De aquí que sea fácil entender el porqué no se ha 

llegado a un consenso sobre las implicaciones que 

una determinada jerarquía urbana tiene en el creci

miento económico-social de un país, y el que sean 

los planteamientos de índole política los que al fi

nal de cuentas deciden 1 a 1 ínea de acción respecto a 

la elevada primacía de un país. México no es la ex

cepción. 



CAPITULO V 

IMPLICACIONES- DEL DESARROLLO URBANO EN MEXICO 

5.1. MACROCEFALIA DEL SISTEMA DE CIUDADES 

Se habla de "MACROCEFALIA" cuando el crecimiento 

urbano se concentra en una gran área urbana ori

ginando un sistema de ciudades poco inte~rado y 

desarticulado. La macrocefal{a se mide mediante 

el fndice de primacfa, que es la proporción de -

población que la ciudad mayor de un pafs tiene -

con respecto a la segunda o de otras restantes. 

Si la relación es alta se habla de un sistema ma

crocefálico. 

México, como la mayorfa de los pafses de América 

Latina y algunos paf ses europeos desarrollados, 

tiene un sistema de ciudades de alta primacfa (ma

crocefálico) que ha sfdo motivo de preocupación 

por parte del gobierno y los planificadores que 

ven en este fenómeno un elemento negativo para el 

desarrollo económico. Sin embargo, hasta el mo

mento, las tímidas y muchas veces contraproducen-
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tes polfticas tomadas, han estado lejos de poder 

modificar la creciente tendencia hacia la caneen-

tración económica en la zona Metropolitana de la 

Ciudad de México, como se verá en el capítulo si-

guiente, 

A medida que avanza el llamado "gigantismo" de la 

Capital de la República, se han investigado con 

cierta amplitud las causas y los efectos de la 

creciente concentración demográfica y económica 

del Valle de México y los crecientes desequilibrios 

regionales, asi como los cada vez más agudos pro-

blemas de la Metrópoli. La mayorfa de los estu-

dios realizados coinciden en la necesidad de fre-

nar el crecimiento de la zona Metropolitana de la 

Ciudad de México. Algunos de estos resultados se 

engloban en lo que se ha llamado "Colonialismo In-

terno" o relaciones de dependencia "Centro-Peri fe-

ria" cuya conclusión es que la prosperidad de la 

Ciudad de México" •.. ha afectado al resto del 

pafs", (1) provocando las fuertes disparidades re-

(1) Ricardo Carrillo Arronte, "Ensayo Analftico Me
todológico de Planificación interregional en Méxi
co", México, 1969. pp. 3-39. 
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gionales. Otros llegan a la misma conclusión con 

juicios de valor que ven a la zona metropolitana 

de la Ciudad de México como una Ciudad que " ... 

crece sin freno mientras su suelo se hunde; por-

que consume más de lo que produce". (2) 

A pesar de que estos argume~tos coinciden, en tér-

minos generales, en la necesidad de reducir la ta-

sa de crecimiento de la ca;iital dentro de una po

lftica de descentralización y no obstante los in-

discutibles desequilibrios que presenta en forma 

de efectos nocivos de la contaminación a tmos fé rica 

sobre la población, del alto costo de abastecimien

to de agua potable y otros servicios públicos, del 

costo adicional en la construcción que implica el 

hundimiento del subsuelo en la parte central de la 

Ciudad, de las costosas obras de infraestructura 

que requiere, etc., teorica y prácticamente es im

posible determinar si éstos y otros costos socia

les son superiores a los beneficios sociales o si 

la diferencia costo-beneficio social es mayor o 

menor que en otras ciudades del pafs. 

(2) Mauricio Gómez Mayorga. "lQué hacer con la Ciu
dad de México?", B. Costa Amic, México, 1957. 
p. 42 
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Apoyándose en esta situación, muchos economistas 

y p 1 a ni fi ca do res c il 1 i fi can de pes i mi s ta 1 a c rf ti -

ca a la macrocefalia y señalan que no existe su-

ficiente evidencia para probar que las ciudades se 

han vuelto demasiado grandes en relación con su 

crecimiento económico y su productividad. Otros 

agregan, a este respecto, que la gran metrópoli 

continúa produciendo beneficios sociales por en-

cima de sus costos, o por lo menos, que no se ha 

probado lo contrario. (3) El punto es, sin embar

go, saber,si en las grandes metrópolis, la diferen

cia entre el beneficio y el costo sodal es mayor 

que en otras de menor tamaño, y no si existe un 

saldo positivo en las primeras, lo cual indudable-

mente se da. 

En suma, teórica o empíricamente no se han probado 

de manera categórica las ventajas económicas de 

una gran concentración económica como la Ciudad de 

México en el contexto del país, ni la necesidad 

(3) Harley Browning, "Primacy Variations in Latin 
America Duri~~ the twentieth Century", en Ac
tas y memorias del XXXIX Congreso Internacional 
de Americanistas, Lima. 
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fmperfosa de frenarla descentralizando la indus

tria y disminuyendo las desigualdades regionales. 

Sin embargo, ante la imposibilidad de que exista 

una solución "objetiva" y ante la pos i bi 1 i dad de 

que sea un problema insoluble, es necesario adop

tar una posición al respecto en términos de los 

requerimientos de las esferas sociales y políti

cas, con base en consideraciones de este tipo, 

asf como algunas estrictamente económicas, las po

lfticas tendientes a eliminar o disminuir el fenó

meno de la macrocefali~ han sido establecidas en 

gran número de países capitalistas o socialistas, 

asf como desarrollados o subdesarrollados. Los 

ejemplos más notables donde se han alcanzado re

sultados satisfactorios son: Inglaterra, Francia, 

Rusia, China, Cuba, Italia, etc. En muchos otros 

pafses, entre ellos México, el establecimiento de 

polfticas encaminadas han sido infructuosas. 

"Para el caso de México se considera que una polf

tica encaminada a evitar la "preeminencia" de la 

Ciudad de México dentro de la jerarquía de Ciuda

des es acertada. Dicha preeminencia se desprende 

del escaso número de ciudades de 100,000 y más ha

bitantes observindose, particularmente un "vacío" 
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de ciudades entre 500 mil y un millón de habitan-
,, 

tes (4 ). De aquf que desde este punto de vtsta 

parece conveniente que dentro de una estrategia 

de "descentralización concentrada", se persiga el 

fomento de ciudades grandes que, son 1 as más ade

cuadas en términos de una polftica de descentra-

lización industrial. (5) De no implantarse tal 

polftica, seguramente la zona metropolitana de la 

Ciudad de México seguirá creciendo hasta alcanzar 

para 1990, 20.8 millones de habitantes, (6) con 

el consiguiente mantenimiento de la fuerte dis-

paridad regional y la concentración industrial. 

(4) Luis Unikel, "El [lesarrollo Urbano de México" 
Colegio de MéxfcQ, ~•éxico 1976. p. 318. 

(5) Idem. 

( 6 ) I de m. p • 319 
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5.2. LA POLITICA URBANA 

DE CIUDADES. * 

UN ENFOQUE POR SUBSISTEMAS 

Un subsistema de ciudades es un conjunto de ci uda

des que actúan en forma integrdda ya sea por com

plementación de actividades o por proximidad fí

sica. 

La delimitación de los subsistemas de ciudades me

xicanas con sus diversos grados de inter;ración y 

su jerarquización con base en indicadores socioe

conómicos, constituyen elementos importantes adi

cionales para habilitar una política de de$arrollo 

urbano. En primer lugar esto posibilita conside-

rar; más que ciudades como unidades independientes, 

sus subsistemas, lo cual es más conveniente dado 

que las acciones de políticas que afecten una ciu

dad repercutirán necesariamente en el resto del 

subsistema del que forman parte. De esta manera 

es posible considerar la magnitud de los efectos 

di rectos en un a c i u dad j unto con 1 os e fe c tos se cu n -

darios que repercuten "multiplicadamente" en su 

subsistema; cuanto más integrado se encuentre éste, 

mayor será el efecto "multiplicador". En segundo 

lugar, la jerarqul'a de ciudades en función de su 
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comercio y servfcios especializados, así como de 

su grado de urbanismo, permite conocer los nive-

)es diferenciales en el equfpamiento urbano y el 

mayor o menor deterioro de las condiciones de vi-

da de cada una de ellas y del subsistema en su 

conjunto. Esto permite ordenar la inversión pú-

blica urbana en forma más coherente con objetivos 

puramente económicos que persigan una "optima" 

asignación de los recursos, o con objetivos socia

les que pretendan una mayor igualdad en el nivel 

de vida urbano según los servicios disponibles. 

El fenómeno de subsistemas de ciudades en su con-

junto, finalmente proporciona una posibilidad más 

real de poder competir con las ventajas de la zona 

metropolitana de la Ciudad de México y desviar ha-

cia ellos las fuertes corrientes migratorias que se 

dirijan a esta última. 

En el futuro próximo los suosistemas actualmente 

existentes aumentarán en importancia. Asf, por 
ti 

ejemplo, las cf udades de Guadalajara y Monterrey, 

centros principales de sus respectivos subsistemas 

captaron de 1970-1980 un volumen del .5% del total 

de la población, la primera, y del .3% la segunda; 

se espera de 1980-1990 que se capten . 6% y . 4% mi-
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grantes respectivamente:(?) Agregando a este cree!_ 

miento social el aumento natural de la población, 

y el de la expansión ffsica, Guadalajara tendrá -

una población de 3.7 millones de habitantes para 

1990, mientras que Monterrey alcanzará la cifra -

de 2.B millones de hab1tantes.(B) Al crecimUnto 

de estas ciudades centrales se les debe agregar -

los crecimientos de las c~udades de su área de dQ_ 

minio para tener una idea exacta del aumento de -

importancia de sus subsistemas. 

"l7T Idem. pág. 306 
(8) Idem. 
l*) Este enfoque se menciona sin la debida profundidad, ya que se 

utiliza en forma complementaria para ayudar a esclarecer las 
implfcacfones del desarrollo urbano en México. El enfoque de 
subsistemas de ciudades merece un estudio más completo el cual 
no se evoca esta investigación. 
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5.3. PROCESO DE METROPOLIZACIOH. 

El proceso de metropol ización es una manifestación 

clara del paso de una economía predominantemente -

agrfcola a otra de carácter urbano, así como una -

expresión de la creciente interdependencia entre -

los centros urbanos y sus zonas periféricas. 

En México el proceso de metropolización es muy re

ciente. Dentro de la estructura urbana, salvo ca

sos como el de la Ciudad de México, Monterrey, lo

rreón, Tampico y Orizaba, en que el proceso se pue

de advertir desde los años cuarentas y cincuentas, 

en otras ciudades empieza a manifestarse apenas en 

los últimos veinte años. 

A medida que se ha extendido la urbanización a lo 

largo del territorio nacional, principalmente en -

el perfodo de 1940-1980 de urbanización rápida, se 

ha observado una expansión del fenómeno urbano del 

centro de algunas ciudades hacia su periferia a una 

velocidad mayor a la que seda de esperar exclusi

vamente del crecimiento de su población. 
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La multiplicación de estas áreas urbanas es cada 

vez mayor y forman centros que irradian hacia su 

periferia cierto desarrollo, que aunque de corto 

alcance, cubre una parte de extensos espacios que 

desde un punto de vista soci oeconómi co se encuen

tran aislados. En estos espacios se ubican miles 

de pequeñas localidades marginadas del desarrollo 

nacional y regional e incapacitadas para propor

c i o na r se 1 os se r vi c i os b á s i c os p o r s i mi s mas , q ue 

sólo pueden obtener estando dentro del área de 

influencia directa de ciudades de tamaño medio o 

grande. 

5.3.1. ETAPAS DE METROPOLIZACION 

Los municipios centrales de las zonas metropoli

tanas de las 17 ciudades que en 1960 tenían más 

de 100,000 habitantes, presentan di fe rentes ni

veles de metropolitanismo encontrándose en eta

pas distintas de su evolución. Estas etapas se 

identifican convencionalmente a través del com

portamiento que muestran distintas partes de las 

zonas metropolitanas, sobre todo el distrito co-
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mercial central y sus áreas contiguas. Se trata 

entonces de seguir la pista al desplazamiento de 

1 a p o b l a c i ó n en s u l oc a 1 i za ció n res i den c i a 1 y en 

la ubicación de sus centros de trabajo y de con

sumo de bienes y servicios. En una primera eta-

pa de metropolitanismo, el dfstrlto comercial cen

tral crece tanto en términos de población residen

te como trabajadora, empezando la segunda etapa al 

comenzar a perder población residente en términos 

abGolutos. En la tercera etapa se da un desplaza

miento de la población a lugares cada vez más ale

jados del centro comercial y éste crece cada vez 

más lentamente mientras que se desarrollan otros 

centros comerciales, de servicios e industriales, 

cada vez más distantes del distrito central. 

A continuación se presentan, en términos muy gene

rales las etapas de las áreas metropolitanas estu

diadas con especial atención en la Ciudad de México, 

que es la única que ha sobrepasado la primera etapa 

y, por ende, es más 'ilustrativa desde el punto de 

vista de las implicaciones del proceso de metropo-
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11zac1ón en Méx1co. 

11 La Revolución del crecimiento demográfico y eco

nómico de la Ciudad de México y de las Delega

ciones del Distrito Federal y Municipios perife

ricos al Estado de México, señalan que la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México términó la 

primera etapa de metropolitanismo hacia 1970 y 

que actualmente se encuentra en la segunda etapa'.' 

( 9). 

De ser asf, la Zona Metropolitana de la Ciudad 

de México, al avanzar su influencia soc1oeconó

mi ca hacia el Val 1 e de Tol uca, tende rií a con

formar una megalópolts (10) con la zona Metro-

( 9 } I de m p. 32 3 

( 1 O ) Se en ti en dl' por me g a 1 ó p o l i s 1 a un i ó n ft s i ca 
de dos o más zonas metropolitanas o áreas 
urbanas. Véase Jean Gottman, "Megalopolis", 
Cambridge, Mass., The Mit Press 1964. 
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pol1tana Toluca, Lerma, en forma semejante como 

Tokio lo hizo con Yokohama. 

La Zona Metro p o l i tan a de 1 a C i u dad de ~~é xi c o es 

la Ciudad más avanzada desde el punto de vista 

metropolitano, por lo que presenta un panorama 

mucho más amplio de las ventajas y desventajas 

económicas,políticas, sociales y culturales de 

las áreas metropolitanas, así como sus requeri

mientos y problemas intraurbanos. Es importan

te analizar estas características, que propor

cionan una imágen anticipada de la problemáti

ca que empiezan a experimentar o que con el 

tiempo registrarán otras ciudades del pafs. 

Las ventajas de la Zona Metropolitana de la Ciu

dad de México son de sobra conocidas. Desde el 

punto de vista económico es donde se concentran 

los factores locacionales que atraen el esta

blecimiento de todo tipo de empresas industria

les, comerciales y de servicios: mano de obra 

especializada, mercado financiero desarrollado, 

disponibilidad de insumos industriales, la más 

desarrollada infraestructura urbana del pafs, 

facilidades de transportación, economías exter-
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nas y de urbanización, gran mercado de consumo, 

establecimiento del Gobierno Federal y de la 

toma de decisiones, etc. En adición existen 

factores de carácter no-económico que favore

cen la localización de las empresas en la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México. Entre 

estas se puede mencionar la preferencia del em

presario y su familia por las mayores y mejores 

oportunidades sociales, culturales y de espar

cimiento que ofrece, así como la concentración 

en ésta de las Instituciones de Educación Supe

rior. 

En contraposición de sus ventajas, la Zona Metro

politana de la Ciudad de México presenta algunos 

fenómenos de connotación negativa entre 1 os que 

destacan 1 os sigui entes: a) El aumento de la 

fricción del espacio, o sea el incremento de los 

costos y de los tiempos necesarios para transpor

tarse a los lugares de trabajo o a otros sitios, 

todo ello provocado por el aumento de las distan

cias a recorrer y el congestionamiento de vehicu-

1 os; b) La contaminación atmos fé rica en 1 a Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México es califica

da como de las más graves de las grandes me tropo-
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lis del mundo. Este fenómeno es uno de los cos-

tos sociales más importantes que tiene que pagar 

la colectividad en términos de enfermedades del 

aparato respiratorio y de deterioro de bienes 

inmuebles; c) Existe considerable escasez de 

agua para cubrir los requerimientos presentes y 

futuros. Para satis facer el cons urna esperado 

(5 8 m'3 en 1975 y 154'1~ en el año 2,000) 

será necesario traer aún más agua de fuera del 

Valle de México, posiblemente de los rfos Amacu

zac (Estado de Morelos) y Tecolutla (Estado de 

Vera cruz), que no sólo si gni fi can un mayor cos-

to por m3 je agua, sino la necesidad de dedicar 

una gran inversión financiera de este tipo de 

obras; d) La necesidad de desalojar las aguas 

negras ha forzado a las autoridades del Distri-

to Federal a construf r varios emisores profun

dos con un costo de varios miles de millones de 

pesos, que para un país subdesarrollado con tan

tas necesidades por resolver representa un alto 

costo de oportunidad; e) El hundimiento de la 

Ciudad de México es un problema muy particular de 

esta Metrópoli que le ocasiona serios perjuicios 

que se manifiestan de diferentes maneras: cuar

teamiento de construcciones, hundimiento de re-
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des municipales de agua y drenaje, desperfec

tos en aceras y pavimentas, edificación costo

sa y técnicamente compleja; f) Otro tipo de 

desventajas económicamente como el pago de más 

altos salarios, mayor competencia en el merca

do, mayores costos en la infraestructura, etc., 

y costos sociales como delincuencia, anonimato 

individual y problemas de la vivienda. 



CAPITULO VI 

EXPERIENCIAS EN PLANEACION URBANA: EL CASO DE LA CIU

DAD DE MEXICO. 

Después de tratar en el capitulo anterior de las impli

caciones del desarrollo urbano en México, es importante 

que quede claro, de que manera se lleva la planeación 

urbana dentro del contexto de nuestro pafs, para tal 

efecto tomamos en estudio el caso del Distrito Federal, 

ya que el control de una área tan compleja requiere de 

la concurrencia de una serie de planes y programas con 

distinta escala de trabajo, capaces de cubrir desde el 

ámbito macroscópico, hasta la visión detallada. Sin em

bargo, esto no es suficiente, para su planeación eficien

te se requiere también de una serie de elementos comple

mentarios y de apoyo técnico y jurídico que hagan posi

ble la aplicación, el control, la evaluación, la retroa

limentación, la actualización y la difusión de los pla

nes. 

6.1. SISTEMA DE PLANEACION DEL DISTRITO FEDERAL 

El sistema de planeación del Distrito Federal está 
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compuesto por una serie de planes e instrumentos 

cuyo fin último es lograr un desarrollo controla

do en esta zona del país. 

El sistema de planeación del Distrito Federal se 

encuentra estructurado por los siguientes compo-

nentes: 

1.1.1. PLAN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 

FEDERAL. ( 1) 

11 Es el componente central de todo el sistema. En 

el se definen las polfticas de desar.rollo urba

no para todo el territorio del Distrito Federal 

dentro de un horizonte de tiempo que abarca has-

ta el año 2,000. Define zonas de conservación, 

de amortiguamiento y las que son aptas para la 

expansión de la trama urbana. También precisa 

objetivos, metas, programas y subprogramas espe-
,, 

cfficos para el desarrollo del Distrito Federal. 

( 1 ) E 1 P 1 a n Gen e r al , l os P l a ne s Par c i a 1 es y e 1 Sis -
tema de Información y Evaluación conforman el 
Plan Director de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, de acuerdo a la Ley correspondiente. 
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6.1.2. PLANES PARCIALES DELEGACIONALES DE DESARROLLO UR

BANO. 

Este componente define como detalle la estrategia 

de desarrollo urbano antes mencionada, al interior 

de cada una de las 16 Delegaciones Políticas del 

Distrito Federal. El objetivo de estos 16 planes 

consiste en definir con precisión los usos del sue

lo y la vialidad de cada Delegación como base para 

la autorización de licencias de uso y construcción. 

Aunados a las dos componentes anteriores tenemos 

también los Programas de Barrios, el Sistema de 

Normas de Planeacfón Urbana, el procedimiento para 

obtener constancias de zonificación y licencias de 

construcción, Instrumentos y Sistemas de informa

ción y evaluación. 

6.2. DESARROLLO URBANO EN EL DISTRITO FEDERAL 

Resulta irreal referirse a los problemas de la Ciu

dad de México en forma aislada, fuera del contexto 

socioeconómico del resto del país. La alta concen-

tración demográfica de la capital es resultado de 
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una situación imperante a nivel nacional. De 

ahf que los planteamientos reguladores del cre

cimiento urbano conlleven a buscar la descon

centración territorial a nivel nacional y a des

alentar el crecimiento de la Ciudad de lléxico 

racionalizando su expansión territorial. 

El Distrito Federal es el conglomerado urbano 

más complejo del pafs. Los problemas que lo 

aquejan han adquirido en los últimos años gran

des proporciones: ~basto de agua en una cuenca 

en donde hace ya muchos años se ha rebasado la 

capacidad de explotación de sus recursos hidraú-

1 f cos; una traza urbana originada bajo con di ci o

nes viales muy distintas a las de hoy en dfa, que 

ante el uso generalizado e irrestricto de trans

porte 'privado, motiva crecientes congestionamien

tos; una contaminación atmosférica agravada por 

las condiciones de altura del Valle de México y 

las barreras topográff cas que lo rodean; una su

perficie pavimentada y construida sumamente ex

tensa que imposibflita la filtración y recarga de 

los acuíferos del subsuelo con uu fnsuffciencfa 

de recursos para formar un extra~o caleidoscopio 

de carencias y abundancias dentro de las cuales 
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conviven los habitantes del Distrito Federal. 

Ante una situación de este tipo. no deben haber 

actitudes fatalistas, máxime si se considera 

que con variantes y matices geográficos, es el 

panorama caracterfstico de las grandes urbes de 

hoy, en particular en los pafses en v1as de de

sarrollo. Esta problemática requiere de un vi

goroso esfuerzo de previsión, en el cual se eli

minen los vicios que han generado la situación 

actual, en especial aquellos que anteponen los 

intereses particulares a los fines de la colec

tividad. 

Por otra parte, es también necesario que la pla· 

neación del desarrollo urbano tiene limitaciones 

y no constituye una panacea con la cual no pue

dan solucionarse de rafz todos los problemas 

aqu1 esbozados. 

La presentación del Plan general de 1980 se hace 

a base de dos partes: la descripción de la situa

ción actual y las perspectivas del Distrito Fede

ral en materia de desarrollo urbano y la presen

tación resumida de las acciones propositivas que 

se encuentran en el plan. 
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6.3. SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS 

En lo referente a la población, en 1953 el Dis

trito Federal tenía una población de 3.48 millo

nes de habitantes; en 1960 era de 4.87 y para 

1970 ya contaba con 6.87 millones (2). 

En 1980 el crecimiento demográfico llego a un to-

tal de 9.30 millones de habitantes. La tasa de 

crecimiento ha variado del 4. 78% anual en el pe-

riódo de 1953 a 1960, a 3.65% en la década de los 

sesentas, y 2,95 para el periódo 1979-80 (3). 

Las proyecciones realizadas al año 2,000, le otor

gan al Distrito Federal una población que oscila 

en t re l os 1 3 y 1 os 18 mil l o ne s de ha bit antes ( s i n 

tomar en cuenta la población flotante del área me

tropolitana) de acuerdo a hipótesis de distinto 

comportamiento de las tendencias históricas (4). 

Este fenómeno tiene algunas caracterfsticas que 

vale la pena recalcar: una disminución importan-

te de la tasa de natalidad, que del 4.1% en la dé-

ffl Plan General de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal. 

(3) Véase cuadro VI-1 Incremento demográfico del D.F. y 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México 1900-2000 

(4) Véase gráfica VI-1 Incremento Demoqráfico del D.F. 
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cada de 1960-1970 disminuye al 3.U en 1976; un 

descenso considerable y constante en la tasa de 

mortalidad durante los últimos 30 años y un in

cremento en el porcentaje de la población menor 

de 18 años. La densidad de población oscila en

tre 47 habitantes por hectárea en algunas zonas 

de la periféria, hasta 600 habitantes por hectá

rea en la zona del centro, con una densidad pro

medio de 178 habitantes por hectárea en el área 

urbanizada del Distrito Federal. La población 

económicamente activa representa el 36% del to

tal, proporción que resulta un 8% más alta que 

el promedio nacional. 

6.3.1. SUELO 

El área urbana del Distrito Federal abarcaba 

una superficie de aproximadamente 534 km2. en 

el año de 1981. Esta situación ha sido produc

to de un proceso no controlado de incorporación 

de suelos agrfcolas y boscosos, así como las 

barrancas y cerros cuya pendiente no los hace 

aptos para usos urbanos. Entre otros proble

mas, ésto ha dado como resultado altos costos 
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para la dotación de serviclos y numerosos asen

tamientos irregulares . .1\1 inicio de la Adminis

tración del Presidente López Portillo, estos 

asentamientos sumaban aproximadamente 500 colo

nias con un total de 700,000 predios. De éstos, 

un 60~ se localizaba en tierras de régimen comu

nal, el 31JX en tierras ejidales y el 10% en pro

piedades particulares. 

De mantenerse la tendencia actual del patrón de 

uso, distribución e incorporación del suelo ur

bano, grandes sectores de la población de bajos 

ingresos no tendrán acceso a éste, lo que agudi

zara la distribución territorial en los usos y 

destinos y hará persistir el deterioro ecológico 

resultado de la transformación en suelo urbano 

de áreas forestales, terrenos de alta pendiente 

y zonas minadas o agropecuarias, lo que produce 

disminución en las zonas de captación y recarga 

de 1 os acuf fe ros, así como a 1 tos costos de ur

banf zaci ón. 

6.3.2. VIVIENDA 

la vivienda se encuentra inmersa en la realidad 
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econ6mica actual, caracterizada por altos costos 

en la construcción, resultado de 1a inflación, 

por elevados valores de la tierra, producto por

centaje de la población. Esto ha dado como re

sultado que un gran número de habitantes cons

truyan por su cuenta en zonas marginales, inade

cuadas y sin las mfnimas condiciones sanitarias; 

astmismo, esta situación propicia la generación 

de zonas de vecindades en la periferia y hacina-

miento en las zonas centrales. 

En la actualidad, los programas del sector públi-

co se orientan a atender una población que oscila 

entre un 15% y un 20% del total. El sector pri-

vado atiende a un porcentaje menor que se locali-

za en los estratos de ingresos medios y altos, lo 

que da por resultado 11ue el porcentaje restante 

de la población carezca de posibilidades de acce-

der al mercado formal de la vivienda, con los re-

sultados antes señalados. Por último cabe indicar 

que la vivienda de alquiler como forma de fnver

s16n, tiende a desaparecer en favor de la propie-

dad condomf ni a 1. (5) 

(5) Véase Gráfica Vl-2 Atención a la construcción a la 
vivienda por parte de los Sectores Público y Privado. 
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6.3.3. AGUA POTABLE 

En 1981 se utilizaron en el Valle de México un 

total de 56 metros cúbicos por segundo, de los 

cuales 38.2 son util1 zados dentro del Distrito 

Federal; s1n embargo, de éstos, 28.1 m3/seg., 

provienen de fuentes propias y 10.1 son propor

cionadas por la Comfs1ón de Aguas del Valle de 

México. (6) 

En el año de 1978 carecfan de servicios instala

dos de agua potable 1.2 millones de habitantes y 

la demanda creciente del servicio, la medici6n 

precaria y la incipiente conciencia ciudadana 

respecto al valor del agua, hacen que el servi-

cio sea econ6mi camente de f1 ci tari o. A ésto se 

agregan otros problemas, tales como: la edad de 

la tuberfa y el hundimiento del subsuelo, situa

c i ó n que 1 n cremen ta 1 as fugas en 1 a red . La so

b ree xp lota ció n de los acufferos del Valle de 

México, puede llegar a pnovocar la extracci6n de 

aguas de calidad indeseable y a incrementar los 

hundimientos destructivos. 

(6) Plan General de Desarrollo Urbano, op. cit. 
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6. 3. 4. DRENAJE 

Las carencias del drenaje son mayores que las de 

la red de agua potable, ya que para el año de 

1978 carecfan de este servicio 2 millones de 

personas. El drenaje de 1 a Ciudad de México, se 

desaloja hacia el Valle de Tula mediante el gran 

canal del desague, el Interceptor Poniente, los 

rfos de la Piedad y Churubusco y el sistema de 

drenaje pro fundo, formado en su primera parte 

por el Emisor Central y Oriente. La eficiencia 

de la red ha disminufdo debido a hundimientos 

del subsuelo, azolves e incremento del área aten

dida. Las plantas de tratamiento de aguas resi

duales tienen una capacidad de 4.2 metros cúbicos 

por segundo, de los cuales sólo son aprovechados 

l. 1 m3. 

6.3.5. VIALIDAD V TRANSPORTE 

El Distrito Federal contaba en 1981 con 1.66 mi

llones de vehículos a los cuales se suman 570,000 

provenientes de los municipios del Estado de Méxi

co. Esto arroja un movimiento vehicular de 2 mf-
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llones de vehículos en promedio. lo anterior gene-

ra uno de los más serios problemas de la ciudad, 

que en un horizonte de tiempo reducido adquirirá 

(7) la condición de saturación que se pueden apre-

ciar en el, debido a la alta tasa de crecimiento 

de vehículos, que alcanza un 102% anual promedio. 

'
1 En el Distrito Federal se genera diariamente una 

demanda de 19.6 millones de viajes/persona/día, 

que se satisface en un SU con transporte colecti-

va y en un 19% con vehículos particulares. Del 

100% de los vehículos oue circulan por las calles 

del Distrito Federal, el transporte público repre-

senta sólamente el 3:l:, en tanto que el transporte 

privado abarca el 97% de los vehículos en circula

ción 
11

( 8). 

Por otra parte, el sistema vial primario aún re-

presenta características de falta de continuidad 

y estrechez en sus arterias, lo que sumado al vo-

1 umen de transporte privado provoca su saturación 

frecuente y el estrangulamiento de la circulación 

del transporte público de superficie. 

El incremento del número de vehículos traerá como 

l7T Véase Gráfica VI-3 Uso actual del suelo en el D.F. 
(8) Plan General de Desarrollo Urbano, op. ci•. 
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consecuencia una mayor demanda de espacio para 

estacionamientos la que en 1978 era del orden de 

3.1 millones de metros cuadrados así como un in

cremento en la contaminación ambiental, dos de 

los efectos colaterales de este problema, cuya 

solución cada vez requerirá un mayor gasto pú

blico para su solución. 

6.3.6. EQUIPAMIENTO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA 

Uno de los elementos que refleja con mayor cla

ridad la concentración y centralización de ac

tividades en la Ciudad de México es el equipa

miento de 1 a administración pública, ya que de 

1.23 millones de empleados federales que hay en 

el pal's, el 32% se encuentra en el Distrito Fe· 

deral, concentrada casi en su totalidad en la 

Delegación Cuauhtérnoc, antes de la descentrali· 

zación de las administraciones delegacionales. 

En el corto plazo se prevee descentralizarla aún 

más, lo que implicará un incremento del 41% en 

la superficie construida existente. 
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A) EQUIPAMIENTO PARA LA EDUC~CION 

El equipamiento para la educación refleja igual

mente el fenómeno de centralización, especial

mente en los niveles superiores, en donde hay 

concentración de la oferta, tanto para el sector 

público, como para el privado. 

En el nivel basi ca existen marcadas diferencias 

en la oferta, ya que tanto en las delegaciones 

norte y oriente del Distrito Federal se dan los 

mayores déficits, en las delegaciones del centro 

y del poniente se presentan sunerávits. Esta si-

tuación se deb~ principalmente a presiotes de 

una demanda provenientes de áreas urbanas conti-

guas, ubicadas dentro del Estado de ~éxico. El 

nivel medio, atendido ~or secundarias y escuelas 

técnicas, presenta déficits importantes del or

den de 37.2% y al igual que en el caso básico, 

déficits y superávits debido a presiones de una 

demanda proveniente de áreas urbanas vecinas ubi

cadas fuera de 1 os 1 ímites del Distrito Federal. 

En el caso de la educación media superior y supe

rior, las presiones de la demanda de fuera del 

Distrito Federal se incrementan, ya que para 1979 
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se estimó que el 15% de todos los egresados de 

la secundaria del resto del país acudieron al 

Distrito Federal a continuar sus estudios; en 

educación superior el Distrito Federal es el 

principal formador de profesionista:;, ya que en 

1979 en el se graduo el 63% del total nacional. 

( 9) 

B) EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD 

Al igual que en los casos anteriores el equipa

miento para 1 a salud, atiende a la demanda na-

c 1 o na 1 , re g 1o na 1 y 1 oc a 1 , con Ser v 1 c i o As i s ten -

cial, que sirven gratuitamente a la población no 

asalariada y de Seguridad Social, que atienden a 

la poblacion asalariada con ingresos entre 1.0 y 

5,2 veces el salario mínimo. Aparte de los ser

vicios públicos ya mencionados, existe una impor

tante concentración de equipamiento en el sector 

privado, 

El Distrito Federal contaba en 1979 con 33, 107 

camas y 1,752 consultorios del sector público, 

(9) Plan General de Desarrollo Urbano, op.cit. 
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en base a las normas vigentes, con el número de 

camas mencionadas, es factible atender a una po

blación de 11 millones de habitantes, en tanto 

que con los segundos se atendí a so 1 amente al 50% 

de los requerimientos de ese año. 

6.3.7. AREAS VERDES 

La oferta de parques y jardines es en extremo de

ficitaria, ya que dentro del área urbana, éstos 

escasa~ente llegan a 0.5 metros cuadrados por ha

bitante; en tanto que las áreas boscosas del sur 

incrementan la relación anterior de 4.5 m2 por ha

bitante. Esto apenas.presenta un tercio de la 

norma recomendable como adecuada y que es del or

den de 12.5 m2/ habitante. La ubicación inadecua

da de las áreas verdes y su sobreutilización, oca

sionan su deterioro que se suma al ocasionado por 

las condiciones ambientales del Valle de México. 



- 176 -

6.3.8. CONTAMINACION 

El deterioro de la calidad 'lmbiental en las Oltimas 

décadas, se encuentra en relación directa a su cre

cimiento demográfico. La contaminación del aire se 

debe a las emisiones provenientesde aproximadamente 

2 millones de vehfculos y de 131,000 industrias, 

que vierten humos y polvos en una cuenca cerrada, 

cuya topografh impide la dispersión en la atmósfe

ra de las masas contaminantes. Esta situación in

crementara a niveles cada vez más dañinos la polu

ción del aire. 

La disposición y manejo de deshechos sólidos, gene

ra f gualmente un grave problema ambiental, ya que 

se hace en basureros a cielo abierto que originan 

contaminaciones del suelo, del agua y de la atmós

fera. La generación de deshechos sólidos en el Dis

trito federal en el año de 1979 era de 6,500 tonela

das diarias, en tanto que para 1982 se estimaba en 

7,465. 

La desforestación y la consecuente erosión de las 

áreas que rodean a la mancha urbana, son igualmente 

generadoras de tolvaneras que contribuyen a incre-
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mentar la cantidad de partfculas suspendidas en 

la atmllsfera. 

6 • 3. 9 • ZONAS HO M O GEN E AS 

El área urbana del Distrito Federal presentaba 

en 1980 la siguiente conformación en cuanto a 

caracterfsticas homogéneas: 

A) Zona Periférica: Estas áreas son esencialmen

te habitacionales y agrupan a cerca del 67% de 

la población del Distrito Federal. Las condi

ciones generales de vivienda son precarias, con 

graves carencias de equipamiento e infraestruc

tura básica, irregularidad en la tenencia y 

problemas de i ns al ubri dad. En algunos casos 

como en el norte y noroeste, esta situación se 

mezcla con actividades industriales, que in-

c re mentan e 1 ha c i na mi en to de 1 a p o b 1 a c i ó n y e 1 

deterioro de la calidad ambiental. En otros 

casos, como acontece en el sur y el poniente, 

la vivienda precaria se encuentra en proceso 

de sustitución por vivienda para µoblacfon de 

mayores ingresos económicos. 
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B) Zona Central: Abarca a una población de in

gresos medios de (2.5 a 10 veces el salario 

mfnimo) y cubre el 25% del área urbana del 

Distrito Federal. La porcfón norte de esta 

superficie concentra el 69% de las activida

des económicas y administrativas del Distri

to Federal y manifiesta un incremento en el 

establecimiento de actividades terciarias y 

una di sm1 nuci ón en e 1 uso habitaci ona l. De-

b1 do a la alta concentración del empleo en 

esta zona existen serfos problemas vi al es, 

de transporte y estacionamiento. 

C) Zona Sur-Poniente: Esta, de altos ingresos, 

se ubica en forma fragmentada en la peri fe-

ria sur y poniente de la Ciudad. El uso del 

suelo predominante es residencial unifamiliar 

aunque existe una marcada tendencia a incre

mentar la vivienda vertical a base de condo

minios. (llJ) 

(lo) Véase Plano VI-1 Incremento demográfico del D. F. 
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6.4. PERSPECTIVAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 

De continuar las tendencias actuales de crecimien

to poblacional y de expansión urbana, se tendrfa 

un panorama con los siguientes aspectos negativos: 

A) La Zona Metropolitana de la Ciudad de l.!éxico 

llegarfa a tener una po!:ilacfón en el año 2 ,000 

de los 36 millones de habitantes, de los cuales 

aproximadamente de 18 residirfan en el Distrito 

Federal, esto implicaría que la superficie ur

banizada de éste Oltimo, que en 1980 era del 

orden de los 534 M2, llegara a cubrir 1,045 km2. 

un alto porcentaje de los cuales ocuparf a terre

nos fnadecuados para el desarrollo urbano y vi

tales para el equilibrio ecológico, tanto atmos

fér1 co como de recarr¡a de acu1feros. 

B) Se intensiffcarfa la concentración de activida

des secundarias y terciarias, con el consiguien

te retraso del impulso social y económico a otras 

zonas del pafs. 

Cl Se acentuadan ·1as df ferencfas socioeconó'llicas 

entre las distintas zonas homogéneas del área 
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urbana, ampliándose la base de la distribución 

del tngreso con grandes segmentos poblaciona-

1es ubicados en actividades de subsistencia. 

O) Se incrementarfan los déficits de equipamiento, 

infraestructura y vivienda, que abarcarfan no 

sólo a la población de bajos ingresos, sino 

aparte a los sectores medios. 

E) Aumentarfan en niveles cdtfcos, problemas que 

en la actualidad resultan ya alarmantes: con

tamfnacfón atmosférica, congestionamiento vial, 

de transporte pObl ica y de estacionamiento. 

F) Al aumentar la concentración demográfica y eco

nómica de la Ciudad de Mexico se acentuarfan 

las dificultades para la planeación, ejecución 

y organización de los servicios pOblicos. 

De los problamas expuestos anteriormente se des

prende la necesidad de elaborar una estrategia de 

desarrollo capaz de controlar la expansión acelera

da de la Ciudad de México y en consecuencia el cons

tante incremento nocivo de los problemas que conlle

va. 
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6.4.1. ESTRATEGIA DE DESARROLLO PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Objetivos Generales: 

A) Ordenar y regular el crecimiento del desarro

llo del área urbana del Distrito Federal para 

log~ar un mejor aprovechamiento del suelo, la 

vialidad y los servicios existentes, as1 como 

una distribuci6n equilibrada de las activida

des y de la población. 

B) Propiciar las condiciones favorables para que 

la poblaci6n tenga acceso a los beneficios del 

desarrollo urbano en materia de suelo, vivien

da infraestructura, equipamiento y servicios 

públicos. 

C} Conservar, mejorar y utilizar el medio ambien

te del Di s tri to Federal par a contri bu i r al me -

joramiento de la calidad de vida de la pobla

ci 6n. 

A continuación presentaremos las pol1ticas esta

blecidas por el Plan General de Desarrollo Urbano 

para el Distrito Federal promulgado en el año de 

1981, con el fin de ayudar a resolver y a contro-
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lar los problemas ya existentes. 

6,4.2. POLITICAS DE CRECIMIENTO (11) 

A)~Controlar la expansión del área urban& del 

Distrito Federal, particularmente en la par

te surponiente, sur y suroriente. 

B) Densi f1 car el área urbana para optimizar, en 

áreas actualmente subutilizadas, la capacidad 

instalada de infraestructura, servicios y 

equipamiento. 

C) Orientar el crecimiento urbano dentro de áreas 

susceptibles de dotarse de servicios pGblicos 

a costos razonables~ 

6.4.3, POLITICAS DE CONSERVACION 

A) Preservar y aprovechar los espacios abiertos de 

uso pOblico. 

(11) Vease Plano VI-2 Atención a la construcción a la vi
vienda por parte de los sectores público y privado. Plan 
General de Desarrollo Urbano. op. cit. 
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B) Preservar y reforestar los bosques del Dis

trito Federal. 

C} Establecer y mantener una zona de amortigua

miento entre el area susceptible de desarro

llo urbano y las áreas no urbanas del Distri

to Federal. 

D) Mantener y aprovechar las áreas de explotación 

agropecuaria intensiva. 

E} Conservar el patrimonio cultural e histórico. 

6.4.4. POLITICAS DE MEJORAMIENTO 

A) Ordenar la estructura urbana del Distrito Fe

deral mediante un sistema de centros urbanos 

que sirvan a un conjunto de zonas en alto 

grado autosuficientes. 

B) Propiciar una distribución más equilibrada de 

usos del suelo urbano a través de la zonifica

ción de establecimientos industriales, adminis

trativos y de abasto. 
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C) Incrementar acciones de mejoramiento o reno

vación urbana acordes con una mayor dens1fi

cacfon de las zonas actualmente consolidadas. 

D) Revitalizar el centro histórico de la Ciudad. 

Para lJevar a cabo los objetivos y polftfcas del 

plan se ha formulado una estrategia general de 

corto (1984). mediano (1988) y largo plazo (año 

2,000). Es obvio que la forma y estructura del 

área urbana en el largo plazo, estará determina

da por una serie de variables difíciles de pre

decir. Debido a esto, el Plan establece una si

tuación posible y deseable en relación a la es

tructura urbana futura . 

. , . 

Di cha ·' 

deberá estar sujeta a evaluaciones, modificacio

nes y ajustes periódicos, que tendrán por objeto 

adecuar el Plan a la realidad. 

Del crecimiento demográfico inevitalbe del área 

urbana dl!l Distrito Federal en los próximos vein

te años, un máximo de 5.0 millones de habitantes, 

deberá captarse dentro de los lfmites del área 
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urbana definida por el Plan para ese plazo, que 

abarca una superficie de 624 km.2. íle acuerdo 

con esos límites, la estructuración básica de 

la zona urbana deberá hacerse en función de dos 

componentes genéricos: centros urbanos y red 

vial, incluidos los sistemas de transporte.(12) 

Las principales funciones de los centros urbanos 

serán: acercar los servicios y el empleo a la po-

blación de las distintas áreas geográficas del 

Distrito Federal, identificar a los habitantes 

con dichas áreas geográficas; ofrecer un espacio 

para efectuar actividades de servicio, cfvicas, 

culturales y recreativas; concentrar la inversión 

pública en obras que polarizarán la inversión 

privada y alojar el transporte privado para faci

litar el uso alterno del transporte colectivo. 

Las funciones básicas de la red vial y de los 

sistemas de transporte, serán: favorecer el de

sarrollo y consolidación de los centros urbanos 

y facilitar 1 a fluidez de i nte rcomuni caci ón en 

apoyo de las distintas actividades urbanas. 

(12} Véase cuadro VI-2 Perspectivas del comportamiento 
vial de la Ciudad de México hasta el año de 1988. 
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La estrategia en el Area de desarrollo urbano, 

divide el área urbana en: Zona urbanizada, zona 

de reserva y zona de amortiguamiento. Para las 

dos primeras el Plan indica el desarrollo de 

centros urbanos, subcentros y centros de barrio, 

según el rango de cobertura de los servicios, su 

radio de acción y la población que pueden satis

facer. Los conceptos básicos que caracterizan a 

estos elementos, son los siguientes: 

El Plan co~sidera el establecimiento y consolida

ción de los siguientes 9 centros urbanos: Centro 

Me t ropo 1 i t ano , L a Vi l 1 a , Za r a g o z a , I z tapa l a p a , 

Coapa, San Angel, Tacu!Jaya, Ta cuba y Azcapotzal co. 

Estos centros serán cor.iplementados entre sf y 

estarán entrelazados por el sistema colectivo. 

Serán los núcleos de r.iayor actividad cfvica, ad

ministrativa y económica; estarán ubicados en 

áreas altamente compactas, donde se hará confluir 

el transporte público y existirá la máxima accesi

bilidad vial y de transporte. El desarrollo de 

estos centros urbanos no requerirá de una inver

sión directa y especifica, sino del encauzamiento 

de las inversiones del Distrito Federal y la Fc

deració-; que aprueba!1 para aquellos programas que 
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afectan el desarrollo de los propfos centros, de 

acuerdo con la estrategia del Plan. 

La zona de amortiguamiento constituye una transi

ción entre las áreas urbanizadas y las áreas por 

conservar. 

Aquí soldmente se podrán establecer usos restrin

gidos compatibles con la conservación y mejora

miento ecológico de la zona, con un índice muy ba

jo de construcción. 

Los usos del suelo son los fines particulares a 

los que podrán dedicar determinadas áreas o predios 

en porciones del territorio urbanfzado; son desti

nos, los fines públicos a que se prevea dedicar de

terminadas áreas o predios y reservas 1 as áreas 

que serán utilizadas para el crecimiento del centro 

de población. 

La estructura urbana propuesta por el Plan se debe 

conformar a partir de la estructura actual de la 

Ciudad de México, mediante el cambio gradual y re

gulado de 1 a ocupación y uso del territorio a fin 

de confirmar los usos, destino y reservas propues-
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tos por el plan, 

Dentro de la corta experiencia que se tiene en 

pl aneaci ón urbana en e 1 Distrito Federal, es i m

portante hacer notar que, se han hecho múltiples 

esfuerzos por tratar de resolver y controlar los 

graves problemas que aquejan, día con dfa al Dis

trito Federal desde hace varios años, desafortu

nadamente muchos de estos intentos han fracasado 

por varias razones: por la falta de experiencia 

en materia de planeación urbana, por la inconfor

midad en los acuerdos y políticas mal estableci

das que obstaculizan el desarrollo práctico de 

los planes y programas urbanos, los cuales lama

yorfa de las veces sólo quedan plasmados en papel. 

6,5. PROBLEMATICA AMBIENTAL EN EL DISTRITO FEDERAL 

6 • 5. l. AIRE 

La calidad del aire en el Distrito Federal se ha 

visto deteriorada por el constante incremento de 

las actividades urbanas e industriales que se de-

sarrollan en el mismo. El problema puede en el 
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futuro llegar a revestir caracteres de gravedad, 

ya que al~unos contaminantes presentan elevados 

indices en relación con los registrados en otros 

países. {iJ) 

Los principales contaminantes que se detectan en 

la atmósfera del Distrito Federal, son: por un 

lado partículas en suspensión con óxidos de azu-

fre originddas por la utilización de combustibles, 

y por otro lado, oxidantes fotoquímicos provenien

tes de las emisiones de vehículos automotores auna-

dos a una intensa radiación solar. 

Según datos obtenidos del inventario nacional de 

establecimientos, 
1

de más de 350,000 industrias de 

la República, 131,000 se ubican en el Valle de 

México. Dicha concentración produce efectos adver-

sos en las condiciones ambientales de la Ciudad, 

ya que al aumentarse la producción existe la ten

dencia natural a un incremento de la contaminación. 

En cuanto a la ubicación de las principales zonas 

industriales de la Ciudad podemos mencionar las si

guientes: 

(11T Plan Nacional de Desarrollo Urbano del O. F. 
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A) Zona Norte. Se considera la de mayor importan

cf a desde el punto de vista de la concentra

ción fabril en el Valle, ya que en ella se en

cuentran establecimientos que, en su mayoría 

cuentan con una gran capacidad instalada. De 

sus productos, muchos son químicos y entre ellos 

pueden mencionarse plásticos, insecticidas, sol

ventes, ácidos metálicos, fertili7.antes, produc

tos farmacéuticos, etc. Es ésta la zona en la 

que se vierte la mayor cantidad de contaminantes 

por fuentes fijas. 

B) Zona Noreste. Comprende industrias básicamente 

de tamaño medio y pequeño, aunque también se 

encuentran grandes establecimientos. La zona 

queda conformada por Xalostoc, Vallejo y en ella 

se desarrollan diferentes tipos de procesos entre 

los que se cuentan los siguientes: industria au

tomotriz, fabricación de vidrio, tratado de me

tales, asbesto, industria química y alimentos 

elaborados. 

C) Zona Este. Incluye Zaragoza, los Reyes y La Paz. 

Aunque con menor grado de importancia que las an

teriores, ahí se presenta el fenómeno natural de 
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las tolvaneras del ex-lago de Texcoco, que cons

tituyen agentes transportadores de particulas 

contaminantes hacia 1 a Ciudad de Mé xi ca. 

En esta región la falta de cubierta vegetal, la 

intensa insolación y la sequedad del suelo cons

tituyen una fisiografía propicia para la forma

ción de tormentas de polvo, favorecidas además, 

por la erosión de las áreas oriente, sur y po

niente del alti~lano y por la falta de control en 

la extracción de los materiales de construcción~ 

minas de arena y grava, arcillas, canteras, etc. 

Este problema es, sin duda, uno de los más serios 

que afectan la calidad atmosférica del Distrito 

Federal y que requieren atención prioritaria por 

1 os e fe c tos que oc as i o na en 1 a s a 1 u d de 1 os ha b i -

tan tes. 

D} lona Sureste. En ella se incluyen Tlalrian, Coyoa-

can y Centre ras San Angel. Aunque ahí se localiza 

una serie de industrias químico-farmacéuticas y 

químicas, particularmente en la Calzada de Tlalpan 

se considera que es una de las zonas con niveles 

más bajos de contaminación en virtud de su baja 
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densidad, de la existencia de grandes extensio

nes de áreas verdes y de sus caracterfsticas 

climatológicas favorables. 

E) Zona Oeste. A excepción de una fábrica qufmico

farmacéutica, en la zona correspondiente a las 

Lomas Altas en la salida a Toluca, prácticamente 

no hay establecimientos industriales, por lo 

que la cantidad de emisiones contaminantes al 

aire no es de consideración. 

F) Zona Suroeste. Conformada principalmente por 

San Pedro de los Pinos, tiene la particularidad 

de estar inserta dentro de una área emi nentemen-

te habitacional e incluye industrias cuyos pro

cesos generan emisiones con un alto grado de con

taminación. Entre dichas industrias encontramos 

básicamente cemente ras, de asbesto, fundidoras de 

partes eléctricas. A todo ello se aúna la circuns

tancia de que por la zona cruza el Anillo Periféri

co, que es una de las vfas con mayor aforo vehfcu

lar en la Ciudad. 

Por otra parte, el caso de mezcla de zonas industria

les con áreas habitacionales, se presenta en mayor o 

menor grado prácticamente en todas las zonas mencio-
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nadas. 

"Como resultado del aumento de las acti vi da des que 

se realizan en el Distrito Federal, el transporte 

representa una área conflictiva en muchos senti

dos, pero particularmente en lo que respecta a la 

contaminación atmosférica. En el año de 1977 cir

cularon en la Ciudad de México 1,310,000 vehículos 

duplicándose esta cantidad para 1982 con 2,670,000 

vehículos .
11 

(14) 

El centro de la Ciudad, por concentrar la mayor de 

las actividades comerciales, c1e servicios y admi

nistrativas, es la zona que presenta los índices 

más altos de contaminantes gaseosos ocasionados por 

vehículos. A partir de dicha zona los niveles em-

piezan a descender hacia la peri feria. 

Por último es necesario señalar el fenómeno conoci

do como inversión térmica, que presenta sobre todo 

en las grandes urbes y que contribuye a agudizar el 

deterioro de la calidad atmosférica del Distrito 

Federal. Dicho fenómeno ocurre cuando una capa de 

aire frio queda apresada entre la superficie del 

Tm Plan Nacional de Desarrollo Urbano del D.F. 
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suelo y otra capa de aire más cálido, formada por 

las actividades do~éstica, industriales y de trans

portación. Entre ambas capas de aire no hay mezcla 

y 1 os humos y gases contaminantes quedan rete ni dos 

en la capa más baja llegando a ocasionar a la pobla

ción enfermerlades, principalmente del aparato res-

;ii ratorio que a veces llegan a tener consecuencias 

muy graves. 

En cuanto a la medición de ia calidad del aire en 

el Distrito Federal, no ha sido posible determinar 

con precisión los niveles correspondientes, en vis

ta de que se han ve ni do uti 1 izando di fe rentes méto

dos e incluso criterios muy diversos por parte de 

los distintos equipos de trabajo que se han dedica

do a dicha tarea. 

Por otra parte, hasta ahora no se cuenta con normas 

nacionales de calidad del aire, por lo que no es 

posible hacer comparaciones que nos permitan esta-. 
blecer exactamente el grado de contaminación atmos-

férica en la Ciudad de México y para tener una idea 

de la situación nos vemos forzados a referirnos a 

normas extranjeras, por lo general norteamericanas 

que no siempre coinciden con los criterios metodoló-
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gfcos y equipos de medición usados en nuestro pafs. 

6. s. 2. R u roo 

Por lo que respecta a este problema, aunque nos 

tienen datos confiables respecto a los niveles que 

prevalecen en diferentes áreas de la Ciudad, el 

capitalino puede percatarse de que la situación se 

presenta no sólo en la zona centro ya mencionada, 

sino también en las vías que dan salida a los au

tobuses foráneos de pasajeros, como es el caso de 

las avenidas Ot-servdtorio, Constituyentes, algunas 

calles de las colonias Roma, Condesa y muchas otras 

que constituyen las vías de acceso de los caminos 

hacia Toluca, Calzada Iztapalapa y Zaragoza hacia 

Puebla y la calzada de Tlalpan rumbo a Cuernavaca, 

además de las calles y avenidas por donde circulan 

los camiones colectivos locales. 

11 En e 1 p r i me r c u a d ro s e e n e u e n t r a n 1 o s g r a do s más 

altos de emisiones de ruidos los cuales, en oca

siones, llegan a sobrepasar los 100 decibeles, 

cuando el nivel máximo tolerable es de 30 decibe

les.11(15) 

115') Plan ~acional de Desarrollo Urbano del D.F. 
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En el aeropuerto internacional de la Ciudad de 

México, a los elevados fndices de ruido existen

tes se aunan las emisiones de cantidades importan

tes de gases y partículas por el tránsido conti

nuo y creciente de aeronaves, ocasionando consi

derables molestias a los grupos humanos estable

cidos en las inmediaciones de dicho aeropuerto. 

6.5.3. AGUA 

El consumo de agua en el Distrito Federal es de 

aproximadamente 39 m3/se g., ( 16) y se obtiene de 

las siguientes fuentes: 

10 m3/ segundo del Distrito Federal 

9 m3/ segundo de la Comisión de Agua del Valle 

de México. 

Las delegaciones con mayor población siA servi

cio son: 

Gustavo A. Madero 449. 300 hab. 

Iztapalapa 420,900 hab. 

A. Obregón 415 ,500 hab. 

Cuauhtémoc 193,500 hab. 

Coyoacán 180,500 hab. 

Tlalpan 110,200 hab. 

Tm Comisión Hidrológica del Valle de México.1978 
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110,200 hab. 

105,700 hab. 

Estas cifras, aunadas al resto de las delegacio

nes con problemas de abastecimiento del lfquido 

llegan a un total de 2,402,400 habitantes, lo 

que representa un total aproximado del 27.5% de 

la población del Distrito Federal (17) 

El problema se agrava en el caso de los asenta

mientos espontános que generalmente se situan en 

lugares no aptos para el desarrollo urbano, ya 

que además carecen de servicios tan elementales 

como- el drenaje municipal. Las delegaciones que 

representan mayores de ff ciencias en es te se rvi

cio son: Tláhuac, Coyoacán, Milpa Alta, A. Obre

gón, e Iztapalapa, donde la· urbanización a~n no 

se ha realizado de manera integral. 

Estas deficiencias generan problemas de carácter 

sanitario, ya que propicia el feca11smo al aire 

libre, exponiendo a la población a microorganis

mos patógenos y poniendo en peligro la calidad de 

las aguas, por inf-:.~tr3ción al su::isuelo de aguas 

ffi) Comisión Hidrológica del Valle de México.1978 
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negras no colectadas. 

6.5.4. DESHECHOS SOLlDOS 

En el Distrito Federal la generación de basura 

representa un grave problema ambiental, social 

y económico ya que, por tratarse de una de las 

ciudades más pobladas del mundo, la producción 

diaria de basura requiere una atención especial 

para evitar los daños que podría ocasionar a los 

ecosistemas y a sus habitantes. 

Las principales causas de esta problemática son, 

entre otras, el acelerado crecimiento de lapo

blación, la diversificación de actividades huma

nas, la comercialización compleja, el creciente y 

acelerado consumismo individual y la falta de pla

neación del uso del suelo. 

Se considera que la producción de basura por habi

tante por día es de aproximadamente de 0.708 kg. 

por lo que el total a tratar es de cerca de 6,500 

toneladas diarias.(18) 

1TIJ Plan Maestro de Basura. D.D.F. 1978 
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Tomando en cuenta la magnitud de esta cantidad, 

se deduce que el sistema de limpieza público, 

debe ser considerado como un servicio básico 

para el bienestar de la población. Para lograr 

esto, deberá tener una cobertura del total del 

área urbana. 

De los deshechos sólidos urbanos que se produ

cen al día, sólo un 75% es recolectado, el 25% 

restante queda disperso o en tiraderos clandes

tinos, ocasionando con esto un deterioro en el 

medio ambiente. 

En todos los tiraderos la basura se deposita a 

cielo abierto, contribuyendo con ello a la con

taminación del aire, agua y suelo, ya que al 

biodegradarse la materia orgánica, surge una 

autocombustión incompleta que es productora de 

gases, humos y cenizas los cuales afectan prin

cipalmente a las colonias aledañas a estos tira

deros. Estos mismos deshechos al tener contacto 

con el cuelo y cuerpos de agua los contamina, 

afectando en gran medida su calidad. 

Otro de los grandes problemas de estos tiraderos, 
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es que son un campo propicio para el desarrollo 

de una considerable cantidad de fauna nociva, 

lo que representa un grave peligro para la salud 

pública, ya que tales especies son transmisores 

de todo tipo de enfermedades. 

Además este tipo de tiraderos han provocado in

cipientes procesos de selección manual de los 

subproductos de la basura a través de pepenado

res, lo que implica un elevado costo social por 

la degradaci6n y sobre-explotaci6n de este sec

tor humano. 
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CAPITULO VII 
CONCLUSIONES 

La situación que presenta la Ciudad de México como 

ciudad macrocefálica y de alto nivel jerá'rquico es 

consecuencia de diversos factores que a lo largo -

de la historia se han conjuntado. El principal de 

todos estos factores fué el dinámico desarrollo -

de la industria, que fué originado a su vez por -

circunstancias históricas internas y externas que 

modificaron la situación económica, politice y s~ 

cial y por ende, el gobierno se vi6 en la necesi

dad de establecer políticas de fomento para que -

el país sobreviviera a la crisis mundial. 

La industrio a lo largo de su acelerado desarrollo 

impulsó tanto a la urbanización como a las dispari 

dades regionales, estableciendose una estrecha in-

terrelación entre ellos, que se ve acentuada en la 

Ciudad de México. 

Durante los últimos cuarenta años, la población s~ 

frió una transición importante al pasar de rural a 

urbana y manifestandose en la emigración de la po-

blación de localidades rurales y de ciudades aisl2 

das, 

Las localidades rurales, donde su actividad económi 
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ca es única y tradicional, son considerados como -

zonas atrozodas en su desarrollo, lo cual motiva~ 

la emigración de la población a los grandes urbes. 

Estos localidades están caracterizadas por su ese~ 

so infraestructura para lograr una comercialización 

interregional idónea; por la boja productividad de 

lo tierra debido a lo falta de tecnología adecuada, 

capacitación técnica de los trabajadores rurales y 

por el limitado financiamiento que se lesotorga. -

Lo que ha imposibilitado a la población rural a s~ 

tisfacer sus necesidades básicas de subsistencia, 

La emigración de la población de las localidades -

rurales y ciudades aisladas donde su actividad eco 

nómica es diversificada y la actividad que predoml 

na es tradicional, son consideradas como zonas de 

precario desarrollo, Estas localidades estan caro~ 

terizadas en tener equipamiento urbono en servi--

cios asistenciales y educacionales, comunicación y 

vivienda deficientes, por lo cual, lo población de 

estas localidades dependen necesariamente del cen

tro urbano más próximo, posando a formar porte de 

su zona de influencio y supliendo así sus necesido 

des .. 
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Por otro lado se han acelerado las disparidades r~ 

gionales por la concentración de la industria en -

determinadas regiones, principalmente en las gran

des ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara 

y Monterrey, donde los industriales y empresarios 

han recibido un notable apoyo del gobierno a tra-

vés de subsidios, incentivos fiscales y crédito in 

terno y externo, además de contar con una infraes

tructura y servicios complementarios adecuados pa

ra lograr una productividad y comercialización ide 

al, 

El auge que se le dió a las nuevas ciudades como a 

las ya existentes por efecto de la industrializa-

ción originaron un proceso de urbanización aceler2 

do y anárquico. Se cita a la Ciudad de México como 

claro ejemplo de macrocefalia, la cual a lo largo 

de la historía ha sido el principal centro pol!ti_ 

co, administrativo, económico, social y cultural -

del país. 

La caótica situación que el Distrito Federal pre-

senta es originada, como ya se dijo, por la caneen 

tración de actividades, aunado a los efectos de -

los flujos de población masiva, concentración in-

dustrial y el alto índice de crecimiento de la po

blación natural que originan graves problemas como: 
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a) desempleo, subempleo y esca ez de vivienda, oc2 

sionando a su vez la creación de cinturones de mi

seria y zonas marginadas que carecen de los servi

cios mínimos necesarios como son agua, luz, drena

je, pavimentación, alumbrado y limpieza por su al

to costo que implica el realizarlas; b) la concen

tración de la población en zonas aledañas a las 

industrias ha generado todo un sistema de equipa -

miento, servicios y problemas urbanos, de tal mane 

ra que el crecimiento de la ciudad ha sido desor -

ganizado y no planeado presentando una gran insu -

ficiencia en la capacidad de vías de comunicación, 

congestionandose el tráfico y produciendose enor

me contaminación ambiental que aunada con la cara~ 

cia de áreas verdes, afecta enormemente a la pobl2 

ción capitalina. 

En base al estudio realizado, se plantean posibles 

soluciones para modificar la estructura del país y 

principalmente la del Distrito Federal, pero acla

rando que el crecimiento que ha tenido es irrever

sible y solamente se podrá controlar mediante la 

ejecución de medidas estrictas que regularicen las 

actividades que en él se desarrollan, Estas medi

das para hacer menos atractiva a la inversión pri-
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vado en el Distrito Federal pueden ser: 

A) La descentralización de! poder político para 12 

grar una mejor localización de las instituciones y 

empresas públicas en regiones adecuadas a su acti

vidad obteniendo así una mayor eficacia y ef icien

cia en el aprovechamiento de sus recursos. 

B) Tomar medidas para la descentralización indus -

trial a través de la eliminación de subsidios ~ i~ 

centivos fiscales a toda clase de industrias que -

asten establecidas en la zona metropolitana. Es -

tablecer una tributación especial a las industrias 

que tengan alto grado de contaminación y que su 

producci6n y comercialización afecte al tránsito -

ci tadino. 

C) Establecer programas rigurosos de planificación 

familiar para controlar el incremento de lo pobla

ción natural del Distrito Federal. 

De manero simultánea se deben integrar las pol!ti

cas,plones y programas de desarrollo o nivel noci2 

nal, regional y estatal estableciendo programas de 

estudio previos poro saber cual es lo actividad e

conómico que le conviene, previendo las necesida

des de codo región en base a estos poro obtener 

así una disminución en los disparidades· regionales. 
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Poniendo especial atención a las medidas encami.na,,. 

das a la creación, fortalecimiento y promoción de 

los polos de desarrollo. Para ello se requiere de 

mayor personalidad y autonomía jurídica en los es

tados para lograr un adecuado desarrollo en sus 

activj_dades y el apoyo financierc para la capaci -

tación de mano de obra calificada, así como el es

tablecimiento de equipamiento mínimo necesario pa

ra la industria, y por último motivar a la indus

tria para que se establezca en los polos de desa -

rrollo o forme co~redores industriales en los di -

ferentes estados mediante incentivos fiscales y 

subsidios, 

Es importante señalar que todas las medidas expue~ 

tas serían nulas si no se logra formar un subsist~ 

ma de ciudades cuyas actividades interactuen de 

tal manera que puedan en un mediano plazo reducir 

la influencia que tiene la capital con el resto 

del país, creando una posibilidad real de compete~ 

cia con las ventajas de la Ciudad de México y des

viar hacia estos subsistemas las fuertes corrien -

tes migratorias que buscan alcanzar un mejor nivel 

de vida. 
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tos de recreación. 

Aumen~ará la planta industrial con el consiguiente 

retraso P-n acciones de impulso social y económico 

a otras zonas del país. 

Se incrementará el déficit de equipamiento, infra

estructura y vivienda, no sólo para la población de 

bajos ingresos sino que también abarc~rán parte de 

los sectores medios. 

Para finalizar, es importante mencionar que el go

bierno actualmente esta haciendo todo lo posible -

por frenar la enorme problemática qu~ el Distrito 

Federal presenta, la cual de una manera directa o 

indirecta viene afectando a otras ciudades del pa

ís. Desafortunadamente la mayoría de las medidas 

que se han tomado para resolver estos problemas -

han sido demasiado tarde, ya que la situación del 

Distrito Federal ya no puede ser planeada sino só

lo controlada, pero el caso del Distrito Federal 

es relevante, pués debe de servir de experiencia 

para la planeación futura de nuevas ciucades y so

lución a los problemas de las ya existentes, para 

que estas no incurran en la misma situación caóti

ca que vive la Ciudad de México. 
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CUADRO 1.1 .- MEXlCO: INDICE DE PRIMACIAsl/DE C,lll 
DADES 1800 - 1980 . 

de do& y c~atro ciudades) 

2 Ciudades 4 Ciudades 

2.03 1 .07 

2.36 0.97 

3.54 1 . 38 

3.75 1 ,52 

3,42 1. 70 

3,90 1 ,60 

4.30 1 .90 

5,70 2.40 

6,50 2.70 

7.20 2.90 

6.1 o 2,70 

6 .1 o 2,80 

5,50 2,70 

1).- El Índice de 
que tiene la 
que le sigue 
te expresión 

primacía expresa la importancia relativa 
primera ciudad de un país sobre la(s) --, 
(n) en población, Se mide con la siguien 
matemática: 

P2 + p3 + ••• Pn 

en donde, P1 , P2 , P3 , •.. P , son las poblaciones de -
las ciudades que ocüpan raRgos de 1 ,2,3,,,n, 

FUENTE: Censos Generales de la Población, Instituto 
de Geografía , Distribución Geográfica de -
la República Mexicana, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1982 
Luis Unikel. "El Desarrollo Urbano en M~xico" 



CVAORO 1.2,- M~XlCO: PR!NCJP,\Lfj AR~AS VR8 .. NAS 1900 - 1980 

( Mi¡., •• Hab i tontOI) 

Loc.ALIDAO 1900 

1 ... Cd, de Md1tico 1 0.f: ),_/ 34• 

2,• Guadalajaro,Jal.i/ 101 

3.- Monterrey, N.L, ll 62 

4.- Cd. Judret, Chih. 8 

5,• Tijuoro, 8,C,N, 

6.- Pueblo, Pue. 93 

1,• Lean, Gto, 63 

8.- T~mpico, Tomps. 16 

9,• Torreón Coah, 1l 

10.• C.hihuohuo 1Chih, 30 

11,- Muic•>li. B,C.N, 

12,- Acapulea,Gro, .t 

13.· Sn, Luis PatQsf,S,L,P. 61 

1•.- Veracrúz, Ver, 29 

15,- Hermo1illo, Son. 10 

ºiG.- Cu1rnavaco, Mor, 9 

17.- Culiacdn, Sin, 10 

18.- Jiillrido, Vuc, 46 

19.- Soltilla, Caah, 23 

20.- Aguaecaliente1, Ag1. 35 

21.- Morelia, Mich, 37 

22.- Nvo. Loredo, Tamp1. 6 

23.- R1yno10 1 Tomp1. 

24,- Ourango 1 Dgo, 31 

25,- Poza Rica, Ver. 
26 ... Matamoros 1 Tamp•, 

27,- Jalapa, Ver, 

28.- Villahermo10 1 Tob, 

29. - Que r'toro, Oro. 

lO,• Toluca, Edo,Méx, 

31 ,. Mozotldn, Sin, 

32,• Cd.Obrogón, San, 

33.- Irapuato, Gtu. 

34 ,. Toplc, Nay, 

35 ... Oa~aca 1 Oax, 

36.- Cd, Victor!o 1 lamps, 

37 , .. Uruopan, Mi ch. 

38,- Enaenado, B.C,N, 

39, .. Monclova, Cooh, 

40, ... Oriz.aba, Ver. 

20 

10 

33 

25 

17 

19 

15 

35 

10 

9 

6 

32 

1910 

471 

119 

78 

10 

~ 

68 

48 

14 

12 

13 

62 

35 

45 

40 

8 

31 

7 

23 

12 

33 

31 

21 

21 

16 

38 

12 

13 

6 

35 

1921 

661 

143 

88 

19 

95 

53 

44 

50 
37 

6 

57 
54 

14 

4 

16 

79 

40 

48 

31 

14 

39 

9 

27 

15 

30 

34 

25 

20 

13 

27 

17 

13 

12 

39 

1930 

1,080 

179 

1 J4 

39 

8 ,,. 
69 

89 

66 

45 

u 
6 

7' 

67 

19 

8 

18 

95 

45 

62 

39 
21 

4 

36 

15 

36 

15 

32 

41 

29 

8 

29 
15 

33 

17 

16 

l 

6 

50 

1940 

1 ,559 

240 

190 

48 

16 

136 

74 

110 

101 

56 

18 

17 

71 

18 

14 

22 

96 

49 

82 

44 

28 

9 

33 

4 

45 

33 

25 

33 

43 

32 

12 
32 

17 

29 
19 

20 

4 

7 

76 

1950 

2 ,872 

401 

354 

122 

59 

226 

122 
135 

188 

97 

65 

28 

131 

101 

43 

48 

142 

69 

93 

64 

57 

34 

59 
14 

45 

51 

35 

49 

5J 

41 

JO 

49 

24 

46 

31 

31 

18 

19 

36 

22 

1960 

5,211 

851 

708 

262 

152 

289 

210 

176 

259 

150 

175 

4S-

160 

145 

1!il6 

85 

171 

99 

127 

101 

93 

74 

97 

20 

92 

66 

52 

68 

77 

76 

68 

84 

54 

72 

51 

46 
o 
4J 

70 

35 

1) ... En 19GO incluye la población del Distrito Federal ,{eKcepto la Detegadd'n d• Milpa 
municipios de Atiz~pdn de Zoro9010 1 Coacolco, Cuautilldn 1 Chimalhuacdn, Ecat,.poc, 
Tloncpantla y Tulhtlan, del E~todo d" Mé1üco). l!n 1910 y 1980 si lo• incluyo, al 
blación dol Municip10 dl' Netzohualcoyotl, (.rJo, dt! t-"hico, 

1970 

8 ,869 

1,486 

1 ,236 

407 

327 

413 

365 

275 

325 

257 

263 

174 

230 

214 

177 

168 

212 

161 

181 

161 

149 

137 

151 

120 

138 

122 

100 

113 

114 

120 

114 

117 

88 

100 

84 

83 

78 

78 

93 

68 

1980 

13 ,937 

2,490 

2 ,052 
650 
624 

613 

605 
460 

449 

.. 1 

414 

392 
350 
340 

316 

300 

288 
273 

266 
266 
249 

246 

242 

240 

220 

213 

210 

204 

195 

1112 

191 

171 
146 

1.U 

143 

142 

136 
135 

129 
128 

Alta y lo do loa -
La Poi, Noucolpa", 
L~ual Que o. Ja po-

2¡.- Incluye o lo poblOcir;'.i\ de loo¡ 1nvnic.1s,iios ª" Cv..-:>dalajora, Tla•~uepoOuft 1 .:a~opan, 
3 ,. Incluye o lo pohloción ¡je los moJn1cipios de Mont11rn.1y 1 Garzo. Sn, Uicolll5 de 105 Garzo y Sta. 

no, C~tor_i 

FUENTE:; Censos Gt>norolas de lo P·.Jblnci6n 1 ln~t1tuto <.1t- (Jaoqra,Co, Oi•1:f"ihución C~o9rdHea de la Poh! 
ci6n en lo Re:pÚblica 1·~•u.ic.ono 1 Univer::;ii.JoJ No..:ion•Jl /\utónn:na .- MÚKLco

1 
19&2 

Luis Unikel. ''El Pesarrollo Urban_9__!ID ."1éxico:' 



CUADRO I,3,- POBLACION TOTAL, URBANA Y i:<UR~L DE 
MEXICO 1900 - 1980 

A Ñ o s POBLACION POBLACION POBLAC~9N 
TOTAL % URBANA 1_/ % RURAL - 3 

1 9 o o 13,607 100 .o 1, 657 12 .1 7 11 1 950 87.82 , 9 o 15, 160 100 .o 2,034 13.42 13,1 26 86.58 

9 2 14, 335 1 00. o 2,329 16. 25 12 ,006 83.75 

9 3 o 16,553 100 .o 3,272 19' 77 13,281 80.23 

9 4 o 19,649 100 .o 3,928 21 .87 15,352 78 .13 

9 5 o 25,779 100.0 7,210 28.90 18,338 71 '1 o 
1 9 6 o 34,923 100 .o 12.747 39.30 21 ,239 60. 70 

1 9 7 o 48,996 100.0 23,812 48.60 25, 184 51 .40 

9 8 o 67,567 100 .o 40,625 60.70 26,892 39.80 

T A 5 A M E D I A A N U A L D E CRECIMI E N T O ~ 

PERIODO T O TA L u R B A N A R U R A L 

1900 - 191 o 1 .1 2.2 0.9 

1910 - 1921 -0,5 1 . 5 -0.9 

1921 - 1930 1 . 5 3.5 1 .1 

1930 - 1940 1 • 7 3.0 1 '4 

1940 - 1950 2.7 5.9 1 • 5 

1950 - 1960 3 .1 5,5 1 . 6 

1960 - 1970 3.3 5,4 1 . 7 

1970 - 1980 3.4 5.0 1 .1 

1).- La Población Urbana es la que habita en las localidades de más de 10 
mil habitantes, 

2) .- La Población Rural es la que habita en las localidades de menos de -
5 mil habitantes. 

3).- Estos incrementos, son brutos puesto que estan calculados con lapo
blación al principio y al final de cada periodo censal, independien
temente de las localidades incluidas , 

FUENTE: Censos Generales de Población, Dirección General de Estadis~ 
tica, Secretaria de Industria y Comercio. 

Luis Unikel. "El Desarrollo Urbano en México" 



COl\iCLPTO 1 )J !) 

F'1.~L~ClvN i(Ji,~ ... 
NACIONAL 19,649 

Cd, de 15 mil -
y más habitantes 

-No, de Locali-
dades 55 

-Población Urbana 3,928 
-3 de la Pobla---

ción Nacional. 20,0 

Cds, de 50 mil -
y mds habitantes 

-No, de Lo cal i-
dade s. 14 

-Población Urbana 2,965 
-~ de lo Pobla---
ción Nacional. 14,8 

Cd1 , de 1 00 mil 
y mds habitantes. 

-No, de Localida-
des, 6 

-Población Urbana 2,240 
-~ de la Pobla---
ción Nacional 11,4 

Cds, de 500 mil -
y mds habitantes, 

-No, de Local ida 
des, - 1 

-Población Urbana 1 ,560 
-% de la Pobla---
ción Nacional 7,9 

Cds, de un millon 
y mds habitantes 

-No, ~ Localida-
des 1 

-Población Urbano 1 ,560 
-% de la Pobla---

c.ión Nacional 7.9 

1 -15·1 

25 '779 

84 
7 ,21 o 

27.9 

23 
5,596 

21. 7 

11 
4,729 

18,4 

1 
2,872 

11 , 1 

1 
2,872 

11 .1 

\()()() 

123 
12,747 

36,5 

37 
1o'501 

30.6 

17 
8,889 

25.4 

3 
6,421 

18.4 

1 
4,910 

14 .4 

48,99ü 

1 91 
22,648 

46.2 

44 
14., 36 

28.8 

31 
16,669 

34.0 

1 
500 

1.6 

3 
10,608 

21 .6 

1 .. 

6 7 '"507 

265 
38 '550 

57.0 

78 
32,650 

48,3 

45 
30,450 

41 ,4 

9 
22,350 

30.4 

3 
17,950 

24,4 

FUENTE: Censos Generales de la Poblacidn, Dirección General de Estadisti 
ca, Secretaria de Industria y Comercio. 



CUENTA CORRIENTE 

Ingresos 

Egreso1 

ERROkES Y OMISIONES 
Y CAPITAL A CORTO -
PLAZO ( NETO ) !/ 

DERECHOS ESPECIALES 
DE GIRO !/ 

CAPITAL 11 LARGO PLA 
ZO ( NETO ) -

lnveraiOn Extranjera 
Directa 
Compras de Empresas 
Extranjero 
rasivos con el Exte
rior 
Operaciones con Val~ 
r·es 
Deuda Gubernamental 
Créditos a Organismos 
Paraestatales if 

Varl~ciOn de la Reserva 

de la Reserva del Banco 

22.6 

213.9 

191. 3 

(3.1) 

2.5 

7.2 

(4.7) 

de M'xico S.A. 1/ (1+2+3+4) 22,0 

Il.1. - BALA:-IZ~ DE PAGOS D~ ~IEl<ICO. 1940 - geo 

58.7 

826. 7 

768.0 

62.l 

51.2 

53. 9 

(2. 3) 
(11. 3) 

10.9 

172.0 

( MlLLONCS DE DOLARES 

(300. 5) 

1371. 8 

1672.3 

182.4 

109.5 

67.9 

(118. 5) 

(5. 4) 
(25.4) 

188.9 

( 8.6) 

(1187.9) 

3254.5 

4442.4 

683.6 

45.4 

561.0 

184.6 

119.9 

(5, O) 

261.5 

102.1 

(6761) 

25021 

31784 

1362 

73 

6476 

1072 

(.10) 

1488 

(132) 

4058 

1151. o 

ll.- A partir de 1969 se calcula los datos con nueva ~etodoloqta, por lo que las cifras anteriore1 
no son estrictamente comparables con los de años posteriores. 

2). - Disposiciones menos amortizaciones y financiamiento al esterior. 
3).- A partir de 1960 la reserva se calcula conforme al criterio del rondo Monetario Internacional 

mh la plata. 

FUENTE: Informes Anuales del Banco de México, S.A. 



C 1.1 'l r E P T O 
1940!/ 

BiP'I-':.; de Consumo~/ 

;11· :·0s de Uso Inter 
!"•li'.l y 
n ienes ck> l'roducci6n 
y de C.1pital. y 

Ui'QPTi;CIO'lF.S 

flÍ~'"o'S de Consumo 

:1i.er:-:is de Uso Inter 
ff·_ ;l:~. 

I; ie,. ', c..11.:i Producci6n 
\'·J.: t''11:'i tal. 

CUllDRO 11. 2. - 1MPORTAC10'1ES Y '·:'<PORTACIONES POR Tll'::l 

DS Pf\ODUCTO, 1940 - 1980 

millone¿~e Dolares) 
l 9 5 o 1 9 6 o ' 1 9 7 o 
555.7 100.0 1186 448 100.0 2460 811 

• 
127. 3 22.9 212 077 47.8 528 051 

64.3 11. fi 403 999 34.0 797 933 

364.1 65.5 570 372 48. 2 1134 827 

' 100 .o 

21,'5 

32.4 

46.1 

493.4 100.0 738 713 100. o 1372 957 100.0 

111. 6 22.ó 330 627 44.B 763 304 55.6 

63.0 12.8 392 518 53.l 504 179 36.7 

318.8 64.6 15 568 2.1 105 474 7,68 

1) ' r0r~aci6n no disponible 

1 9 8 o 
18572 205 

2425 937 

11027 713 

5118 555 

11985 577 

1001 916 

7406 358 

3577 303 

li · 1 ... 1·,·e a las industrias de ~.lirientos, Bebidas, Tabaco, Textiles, Madera, Imprenta y Corcho 

\ 

100.0 

13.0 

59.4 

27.6 

100.0 

8.4 

61. 3 

29.8 

3) "'•:· l 1s industrias de Paoel, caucho, carblln, productos derivados del petr6leo, productos minerales no metal_!; 
r'1s ¡• pp1ductos qu1micos: 

4\ \ 1;•r•i1: Je 1970, los bienes de producción se dividen en bienes de capital e intermedias, por tratarse de nueva 
~·.'l . .,·blo•;1a, por lo que para homogenizar la informacion se calcar6n en base al promedio que se venia obse::-vando. 
?: in c 1 Uj".? a las industrias 11'.etalomecan i.:as, maquinaria y material de transporte. 

~'l''T;¡:: Tn fori'tes Anuales del Banco de México. 



CU A O RO l l. J.- MEXICO: PROOUCfO INTERl<'.l BRUTO POR ACTIVIDADES 

1950 - 1979 

( Mil lon11 de PtlOI de 1960 

T .M.C,_ T .M.C. T .M.C, 
1971?/. CONCEP TO 1950 " 1950-60, 1960 " 1960· 70 1970 " 1970-79 " Producto lnterno Bruto A/ 83 '304 100. o 5. 7 150 ,511 100.0 6, 55 296 '600 100 .o 4 .63 476. 900 

Sector Prirnario 15. 968 19, 16 3. 96 2J 1 927 15 ,89 3. 60 3f, 535 11 ,64 1 ,80 ., 1 706 
Agricultura 9 ,67 3 11. 61 4., 3 141, 790 9 ,82 3. 51 21, 1 40 7, 12 1.1l 23 '706 
Gana de ria 5 ,19'1 6 .23 4, 1 R 7. >66 5. 29 3 .89 11 ,848 3. 99 2 ,62 , 5, 463 
Silvicultura 91 3 1 .09 0,34 662 o. 58 2. 61 1 1, 49 o. 38 3 ,47 1 • 63ti 
Pes.ca 188 o. 22 5.57 332 o .22 1. 79 396 o, 13 4,33 620 

Indu1tdas 22,097 26. 52 6.6 43. 933 29.18 a .o9 102'154 34. 44 5. 7 185,097 
Extrocth•o$ 1 ,739 2 .06 2. ?A 2 1 306 1 • 5J 2, 12 :! ,859 o. 96 2 ,62 3,750 

folin1role5 tlifl tal icoa 1, 539 1 .64 o. 01 1,s:n 1 .02 o. 75 1, 426 o. 48 1 ,87 1 '724 
Minerales No Metalico1 200 o. 24 12,60 76Q o. 51 6 .O.l 1, 433 0,48 3.40 2,026 

En&rQeticos 3 ,086 3. 70 7.3 6, 591 4. 37 a .es 16 ,6~2 5. 61 ª·º" 38, SO:/ 
Petrdleo 't Corbdn 2 'd6 7 2. 96 6.98 5 ,069 3. 38 7 ,66 11 ,295 3 .eo 8, 47 27,373 
Electricidad 619 o. 74 8. 48 1 '5!)2 o. 9, 11. 94 5. 357 , .eo 7,05 , 1 '1 36 

Construcción J ,028 3 .63 6. 7/ 6, 105 4 ,05 7 ,68 1 J .~03 4. 57 5.96 25, 1 i 3 
Transformación 14 ,22 4 1 I .07 6.85 28. 9 )1 19 .22 8,33 69. 060 23. 20 5.19 1171 7::!5 

Alimentos y Si mi lores 5, 1 7H 6 .21 6.93 1 o ,620 7.05 5. 96 , 9 ,644 6 .62 3.62 20 1 430 
Tt11.tiles e lndume:ntaria 3,718 4. 46 3. 72 5. 434 3, 61 7. 14 11. 397 3 ,84 4 ,49 18,043 
Derivados Forestales 1 , 544 1 .es 4 .1 o 2,347 1 • 55 7. 48 5, 11 o , • 72 4 ,59 8 11 El2 
Productos Ou!mico1 1, 104 1 • 32 1 o. 32 3 ,284 2, 18 1o.93 , o' 506 3. 54 5,63 18,77• 
Materiales No Metalices 501 o .64 e.22 1 , 182 o. 78 8. 76 2. 964 0,99 7 ,27 6' 31 :> 
Materiales Metalicoa 986 1 .os 9. 92 2 ,005 1 ,86 9. 10 7. 2D2 2. 45 5 ,68 1 3, Oi'6 
Bienes dt Cor;i tal 924 1'1 o 9.94 2 ,8 35 1. 75 13,01 1 o ,624 J. 58 . 7. 1 9 22. 410 
Otras lndu1tnaa 289 o, 34 7. 40 624 o. 41 e. se , , 531 0,51 4. 7~ 2 ,5CIO 

Servicios 45' 779 54. 95 5.90 84 1 127 55 .89 6, 42 163' 478 55. 11 4, 41 256. 751 
Comercio 24 ,001 28 .H2 6. 47 46. 680 11, 14 6, 77 94 14?1 31 ,85 3,84 139,806 
Tron¡portos 2 ,2(,g 2. 72 6. 02 4, 222 2 ,80 s ,68 7 f 577' 2. 55 6. 47 14, 796 
Comun i coci one a 440 o. 52 5.49 774 o.si e, 18 1 ,618 0,61 10, 76 s, 601 
Ho$pedOJe y Conoxoa 1 ,21 5 1 • 45 1o.38 3, 6 37 2. 41 6. 86 1, 40 7 2. 49 5. 11 12,5~6 
Espcrcimiento 822 o ,98 4. 66 .. , • 326 o .ea •• 29 2 ,056 0,69 1. 93 ·2, 'YY 
Alquiler dt lnmueble1 7 ,580 9,09 3 ,69 11 1051 7. 34 4 ,81 18 ,098 6 .10 2.30 22,857 
Financ1ero1 1, 116 1. 33 e ,90 2 ,837 1 ,88 5. 52 5 ,010 1 .68 4,65 8,0tJ9 
Gubernomentah1 4, 1 94 5 ,03 5,51 7. 399 4 ,91 8;03 17 ,097 5. 76 7. 35 36 ,698 
Otros. 4, 1 42 4 .97 ) ,63 6 ,001 3, 98 4,90 9,924 3, 34 3. 25 13,819 

Ajuste por Servicio ªª!l 
codo ( - ) 540 1 .519 3 '567 6 ,37) 

NOTA: Por no contar con lo informocion necesaria paro incluir los datos correr.pondientea a 1940 11.•can~elo tea colum• 
no, ademas. de que lu metodologia ero bcstante diferente/. 

1) losa Medio de Crecimiento, &e realito bn30 lo formúlo1 n 
T.M.C.• PIB dol c..'fo actual ... (1) x 100¡ en donde n• No. 

de o~o1 de di terencio entre los periodos. PIB del afilo anterior 
2) Por aolo encontraru 101 datos de 1979 en pe1oa de 1~60, se incluy1ron tal como ae encontraron. 
3) Debido o Que el Banco de M4xico, S,A,, recalculo al producto interno bruto total y sus grandes aectorv•, poro el 

periodo 1950 ... 19~9, 1in llegar al do5Qlost que venia pre1entando en 1us informe• anuale1, )01 renglona1 hltonte1 
1e 11ti""°ron mont1r1iendo lo proporcionalidad que e1tos tenian en 101 cuadroe anteriores r11pecto a iul totales. 

FUENTE1 Banco d1 Mlldco, S.A., infoMnt anual. 

IC~.O 

e. 74 
5,0 
3. 24 
o. 35 
o, 15 

33 ,61 
\), 79 
o. :;6 
i'.<l2 
8 .u~ 
5. ·:~ 
2. ]4 
5. 27 

24 ,u7 
5. 99 
3. 79 
1.71 
3. 94 
1. 32 
:!,7.S 

'.~·1 
0,52 

53 ,83 
29. J1 

J, 1 o 
1.~'J 
2 .~2 
e. >2 
1, .20 
1 ,69 
7. 70 
2 ,89 

1 



<.:O!'iC(PTD 

C:UAOHO lI ,•,- MO!CO 1 INGRESOS DEL WO!ERNO rt:DI 111\L l'Oll 

rur"ITL:~ 1940 - ,~,ql) 

millono!i. de pet.ot 

1940 1950 1960 " 1970 " 1980 " 
TOTAL 577 100.0 3,641" 100.0 19,458 100.0 109,064 100;0 1 '124,269 100.0 

473 

•Sobre la oxplot_g 
ción de Recur-101 

-~0 ~~,.~~:~stria.!./ 1 i: 
-~:~~:n!7?~:'~1 • 
-A la l~~ortoción 
•A la E~portacién 
-Sobre 10 Ront~¡ 
•Sobre Primea - 41 -Sob,.• Loterías- s/ 

10 
104 

66 
57 

-Sobre. 1't1·1rocA1" -
:~:~o T :;n~~uc~c idrJ/ 4~ 
•Po•a Coli~oRoa Sani 

-~~;1::i;lonol 2.1 12 
-Cont,ribucidn Fed1-

81.9 2,920 

6.2 
21,5 

1, 7 
18,0 
11.4 
9.8 

7.9 

2.0 

172 
512 

352 
459 
532 
766 

9 
24 
10 
42 

37 

80.2 10,181 

4, 7 
14,0• 

9,6. 
'2 ,6 
14.6 
21 .o 

0,2 
0,6 
0,3 
1,1 

1,0 

270 
1 '711 

1. 108 
, '956 
1 ', 31 
J ,648 

37 
85 
28 

205 

52. 35 

1.4 
8 ,8 

5. 7 
10,0 

5 ,8 
1a.1 
0.2 
o.• 
o ,1 
1.0 

36 ,645 

946 
6 ,800 

4 ,360 
6 1 392 

994 
, 5. 479 

167 
238 

23 
584 
624 

33 

JJ.6 

0.9 
6 .2 

4,0 
s .8 
0,9 

, 4 .2 
0.1 
0.2 
o.o 
0,5 
0,6 

o.o 

341,977 J0,4 

5,760 
67,7U 

64,800 
16 ,807 
39 ,222 

1J7,38J 
16/ 
'fl./ 
1!/ 
;i¡ 
J,800 

JJ.I 

0.5 
6.0 

5. 7 
1,5 
J.5 

12.2 

0,3 

' ~~~!~1tmpu01toa!1/1~ 2.11 
0,1 

--' 
5 0,1 o.o 

OtP'o1 Jnor11oa Cor"ri•n. 
t•• 12/ 104 

=~~~:~~~:.ni ~~ 

6' o.o 

1 S,904 

'· 723 3,982 

o.s 

1.4 

º·' 0,3 

i 

-Apro·,,ec'iamientoa 32 

18,0 
7. 1 
J,3 
5,5 

14,4 
4,0 
3,3 
7,1 

2 ,81 o 
422 
566 
721 

U,4 
2.1 
2.9 
3,7 

4, 722 
1,136 
1,295 
1,488 

4,3 
1.0 
1.2 
1 .~ ~.11s o.l. 

-~:~!~.:•l!t1n11 y 200 1.0 416 o.o w 
:R1cuperocion11 de 

Copi to! 1 4/ 
-No pr"1v1aras po,. 
la Lo~ 12 

•Ingr1so1 o 01volu
cion11 p1ndi1nt•1 

901 

2,0 

4.6 778 0.1 2,024 a.1
1 

1 
do aplico• (•} 'ª') o.o ' - -1 

r' 
1 Empr11tito1 y Financi~ 

11hntoa 196 5,3 6,461 33.2 10,725 9,8 213,UO 151,0 

lngr1101 del Sector 
Pa,.a11tatal. ll/ 56,972 52,2 552 ,568 

Nota.• Solo lngre101 Efectivoa 
1).- Los imoueatos o lo Industria y los restantes impue•to& ol comercio ae 1ustituyeron en 19'~• por

•l impu .. ato sobrt Jo proo•;cción y comercio de blenes y 1ervicio5 indu1tril'll11 que d•1d• 1962,1• 
llamo impuesto o lo Lndustri.a y aobre lo prQducc1ón y comercio a la tenencia o uso d• bien•• y -
urvicia5 industnole1 •• 

2).- En 1952 ••creó el impuesto sobre ingre101 m1rcant1le1 que sustituyo o la mayor parte de loa l~ 
pu1sto1 al c:omel"'cic. 

l).":" lmpueato sobre pr¡mo1 pagados o Inatitucionts de SeQuros y C-3Pitoli.zación. Se creó en 1949 
•).-Impuesto sobre lotel"'io, rifas, s.orhos y juegos perrrutidos. $1 c,.eó tn 1948, 
5).- El impu•sto sobre m19rac1ón st creci en 1927 pero rosta 1;Ja su recaudación fu• inaignificante, 
6) .- Se denomina of1ciolrriente lmouesto sobr-e oc tos, documertos y contrato• no m11rcantile1, 
7) .- El impuesta so cr•Ó en 1963 c.:in el nombre do l,..ipu&sto sobre diversos pu·c'-'pcion•s que •• dedica 

rón a la enseñanza meo1a supen.or tecnico y un1vtr11tar1a, -
8).- E! impuesto i>oro co'tlpoños son1tor10"' prtvens10n y errad1c.ación d• ploQO'S. Se cr,,ó '" 1950 p•ro 

1u reeouaoción anual fulÍ inSliJr'llflcante o nulo hosto Que o por-tu· de 1968 adQtJir-ió alguna impar 
toncio -

9).- El 10~ sobre impu1sto1 y derecha,. ••"alados ts.o•cifieament• en la Ley corr11pondil'nt1. Se dtro
go en 19~6 

10¡.-
11 .-
12) .
IJ) .-

14).-

15) .-

'GI .-11 .-

Los impue1to1 por corttribudón federal se dtrogoron •n 19419. 
Incluye impuestos con pocos ai"io1 d• v191nc10 o dt mtJy bajo recaudación, 
o.r.cnoa por la lHllStacion oe Strv1cios PYbl.ico~ 
Productos de la e111plotoc1.'1n o uso at b1one1o 0'1> patrimonio nocjonal. Hasta 1949 incluye empr-e1tl
to1 
Productos derivados de l/lt'ltas y r•cupPr-ocion•s df' capital, De 1Q/!.~ .,, adelante a• di vid• en i.n
grer.os d•rivodos de vt>nto1 d• til••nf's y votoret y recu,1erui.:1ón dP capital, 
Lo~ lnure!áo' dtt Oroon1..,n-o0,. \lf'Hontrol1:ad.Js y omor••aa º" fH·opi•dad estatal 1• incorporaron o la 
Ltoy de ln~re>O:l de lo ff"dll't·or.:1ón o p11r-Ur dr 1965, 
Jnclutdos trans.atoriam .. nt1• •n P} renrilon de •otr\Js impu•1to1• 
ln<"luu.101 tro11s1tor1am,1nt1 en •l r•n1o1lon ª" •n«'cuporac1onoo:. de copitot• 

fUtNTCt Cuento d.- lo Haci•nda Publica Feonral, Nocional rtnancJ•ra,S.A., (conomio 1'f••lcana 
en Cifra1, 19131. 



CONCEPTO 1940 

INVERSlON TOTAL!/ 290 

Fomento Agrope
cuarioL/ 

Fomento Indus-
trial ,21 

Fomento a Comu
nicacioner. ~/ 

Beneficio So--
cial .21 

Admini s t roe ión 
y Defensa 

Comercio y Tu-
rismo 
6 

45 

60 

152 

29 

4 

CUADRO lI,5,- MEXICO: DESTINO DE LA INVlRSlON PUBLICA 1940 - 1980, 

( Millones de Pesos ) 

T.M.C, T,M,C, 
% 1 940-50 1950 1 950-60 1960 

100.0 19.91 2,672 100,0 10,79 8,376 

15' 52 21 ,64 561 19.30 2.65 675 

20,68 22,78 796 29.eo 12.eo 3, 133 

52.42 17. 79 1 ,079 40,38 8,02 2 ,491 

10.00 19,57 256 9.58 18,09 1 ,885 

1. 38 16, 74 25 0.94 18,44 192 

100.0 

8,06 

37.40 

29,74 

22,50 

2,30 

T .M,C, 
1960-70 1 970 

11,74 29,205 

16, 1 3 3 ,921 

11 ,87 11 ,097 

7 ,65 5,525 

13,66 8 ,196 

8,48 466 

•),- lnversió~ Realizado 

T.M.C, 
i' 1970-79 

1 00. o 20. 76 

13 ,42 22.22 

36,00 22.67 

19,00 16,92 

28.06 16. 78 

1 • 52 20,46 

2).- ln~luye actividades poro lo agricultura, ganader!o,silvicu~tura, pesca y otras inversiones rurales. 
~).- I~cluye petróleo,y petroquím'co, energía eléctrica, siderurgia y otras in"ustrias, 

1979 "' 
300,294 

48 ,434 

145 ,305 

35,299 

51 1483 

4,600 

2,716 

4),- Inversiones en ferrocarril e•, cominos y puentes, obras marítimas, servicin dereo y comunicaciones, 
5),- Servidos públicas ( urbanos y rurales): solúd, st1guridad social, educación e investigación, vivienda y otras inve!. 

siones sociales, 

FUENTE Secretaria de la Presidencia, Dirección General de Inversiones Públicas, datos de 1940-1970 
Informe del c. Presidente do la República, 1980. 



CUADRO Ill,1 ,- PRODUCTO BRUTO INTERNO 
ACTIVIDAD Y POR REGION 

(p::ircientos) 

( PROMEDIO) POR SECTORES DE 
1 940 - 1 980' 

r rr nr JV Cmtro V Centro 
Nor'~e '2,.T Ol"ste §../ 

Vl VII Valle VIII Sui 
PAIS Noroeste~/ Norte]./ Culfo~/ Centro ZI de Mfucico§./ Su~¡.e 

PIB SECTOR AGROPECUARIO 1/ 

1 940 - 1 950 
1950 - 1 960 
1960 - 1 970 
1970 - 1980 

PIB SECTOR INDUSTRIAL 

1940 - 1950 
1950 - 1 960 
1960 - 1 970 
1970 - 1980 

PIB SECTOR SERVIC'IOS 

1940 - 1 950 
1950 - 1960 
1960 - 1970 
1970 - 1 980 

22.59 
22. 51 
18. 75 
11 • 63 

29,66 
30.36 
33,15 
34.26. 

47.75 
47'13 
48, 1 o 
54, 1 o 

32,37 
31 '46 
30,59 
27.30 

18,05 
18.35 
17.73 
19. 31 

49.58 
50, 19 
51 . 68 
53.39 

22,63 
24.25 
19. 48 
12 .82 

44.49 
40.00 
37'19 
3í3 '43 

32.88 
35.75 
43. 33 
48,'75 

26.72 
24,79 
31 . 28 
17.25 

26.53 
46' 61 
38,10 
43,85 

46. ·75 
28,60 
30.62 
38. 90 

39.82 
38 .G7 
42.04 
19'24 

25.40 
30,94 
21 • 95 
27,98 

34.78 
30,39 
36.01 
52.78 

313.32 
37.06 
26.90 
19.34 

23.20 
22.13 
27.13 
32'16 

38 '48 
40,81 
45.n 
48.50 

36.72 
33.09 
34. 77 
15.03 

27. 48 
29.73 
28.40 
39,37 

35.73 
37,18 
36.83 
45,60 

4.62 
3,48 
1 '93 
1.03 

32 .17 
28.69 
39.44 
35.57 

63. 21 
67,83 • 
58,63 
63.40 

49.74 
51 ,08 
51 .12 
30,32 

14. 50 
16 ,03 
16 .1 o 
27 .15 

35.76 
32.89 
32.78 
42.53 

1~,- Lo suma de los porcientos de los tres sectores p~ra cada periodo en cada reg1on es igual o 100,0% 
2 .- Región I Noroeste, comprende los estados de Baja California Nte, Sur, Nayarit,Sinaloa y Sonora, 
3 ,- Región II Norte, comprende los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango y Nvo .León, 
4).- Región III Galgo, comprende los estados de Tamaulipas y Veracrúz, 
5),- Región IV Centro Norte, comprende los estados de Aguascalientes, Sn.Luis Potosí, y Zacatecas, 
6),- Región V Centro Oeste, comprende a los estados de Colima, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, 
7),- Región VI Centro, comprende los estados de Hidalgo, Morelos,Puebla, Queretaro y Tlaxcala 
8),- Región VII Valle de México, comprende al estado de México~ al Distrito Federal. 
9).- Región VIII Sur-Sureste, comprende a los est~dos de Campeche, Chiapas, Guerrero, Caxaca,Quintana 

Roo, Tabasco y Yúcatan, 

FUENTE: Secretaria de Hacienda y Crédito Públicri, Dirección de Programación y Descentraliza• 

c1on Administrativa, Subdirección de Programación Fiscal, 
Luis Unikel."El Desarrollo Urbano en M~xico" 



CUADRO IlI.2.- POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PROMEDIO) 
POR SECTORES DE ACTIVIDAD, POR REGION 

1940 - 1 980 
( porcientos 

I II H1 IV Centro V Centro VI VII V. VIII Sur-
P A I S Noroeste Norte C.Dlfo Norte Cl:!ste Centro de ~. Sureste. 

PEA SECTOR AGROPECUARIO _..]_/ 

1940 - 1950 65.42 65.95 61 • 91 68,32 72 .1 4 69. T1 75.36 31. 97 81 • 92 

1950 - '1960 58.32 60,37 53.48 63.00 70,63 65,56 68.66 24,07 75. 71 

1960 - 1970 54 .1 o 5f,. 86 47.44 60.44 70,72 62.07 67.67 17. 28 76,82 

1 970 - 1980 41 , 1 3 43.97 32.67 49.36 57. 41 47.47 56.79 11 • 4"/ 68,19 

PEA SECTOR INDUSTRIAL 

1940 - 1950 14 .09 13. 48 17 .1 4 12. 09 1 2. 76 13. 68 11 • 31 23,87 7. 51 

1950 - 1960 17. 85 15. 00 21. 57 14. 66 1 3 .1 3 15. 68 14.45 30. 41 11 • 03 

1960 - 1970 19. 33 14. 23 23.39 16 .1 o 1 2 .68 17.02 14. 39 34,79 9 ,01 

1970 - 1980 24.69 18.39 29.29 20 .1 3 17.96 24.07 19.46 37.43 12. 34 

PEA SECTOR SERVICIOS 

1 940 - 1950 20.49 20.57 20.95 19. 59 1 5 .1 o 16.55 13.33 44, 16 1o.57 

195J - 1960 23.83 24.63 24.95 22.34 16 .24 18.56 16 .89 45.52 13 .26 

1960 - 1970 26,57 28.21 29.17 23. 46 16, 60 20. 91 17. 94 47.93 14, 17 

1 970 - 1980 34 .18 37 .65 38.04 30.51 24.63 28 ,46 23.76 51 .1 e 19 ,17 

1). - Lo suma de los porcientos de los sectores en cada periodo es igual a 100,0% 

FUENTE: VI ,VII,VIII ,IX,X CENSO GENERAL D~ POBLACION, MEXICO, DIRECCION GENERAL DE ESTADI9 
TICA, 



CUADRO III .3,- PRODUCTO MEDIO POR TRABAJADOR (PIB/PEA) POR 
SECTORES DE ACTIVIDAD, POR REGIONES 1940-1980 

( porcientos) 
p,·A I S I II III IV V VI VII VIII 

PIB/PEA SECTOR AGROPECUARIO 1/ 

1940 - 1950 100 .o 1 71 • 46 158.27 1 22. 46 96,37 82,58 74.50 9¡L29 78.72 
1950 - 1960 100.0 186. 20 154,50 132.07 91 ,89 83.79 62.29 68.73 85,20 
1960 - 1 970 100,0 1 93 .1 3 160,93 1 55. 56 76,99 67.24 62.20 64.17 82.46 
1970 - 1980 100.0 295. 31 181.59 117.24 55 .14 82.61 39.38 54,70 66 .16 

PIB/PEA SECTOR INDUSTRIAL 

1940 - 1 950 100,0 76.76 184,44 11 2. 75 57 ,03 41 .89 60,81 114.34 41 ,06 
1950 - 1960 100 .o 99.25 143.49 243,30 139,89 46.90 60.39 101 .89 41 ,64 
1960 - 1970 100 .o 86 .17. 125. 99 1 43. 76 45.35 50.01 48 .31 130. 43 44.75 
1970 - 1980 100.0 1 01 • 76 123.65 1 48. 8 3 52.21 55 .1 7 61 • 31 118.35 66,68 

PIB/PEA SECTOR SERVICIOS 

1940 - 1950 100 .o 124. 68 100.68 110,64 59.57 51 • 81 60,63 138.43 64.99 
1950 - 1960 100 .o 1 42 .1 o 95. 31 83,88 61 • 31 63,58 55. 51 138. 31 61 .1 4 
1960 - 1970 100 .o 126. 00 111 • 50 75,13 53 .83 65,33 47,61 135 ,09 54.89 
1970 - 1980 100 .o 120. 44 105. 92 76.42 62.93 61 • 70 51 .02 135. 44 58,02 

1). - El cociente PIB/PEA de cada sector y región esta dado en porciento, respecto a la media 
nacional. 

FUENTE: Ver cuadros III,1 y III.2. de este anexo. 



CUADRO Ill ,4,- OISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PEA DEL SECTOR 
INDUSTRIAL POR REGIONES, 1950 - 1970 

I N O U S T R I A S DE TRANSFORMACION 
EXTRl\C'l'IVAS CONSUMO !/ INTERMEDIAS y CAPITAL 17 CONSTRUCCION ELECTRICIDAD 

1950 1970 1950 1970 1950 1970 1950 1970 1950 . 1970 1950 1970 
To TAL NACIONAL 7.56 5,60 56.64 36,24 8.88 12.91í 14,50 23.75 17 .06 17. 79 1 .56 1.66 

I ,- Noroeste 10 ,81 4,62 41 ,82 38,05 4,03 7,54 17.39 24.24 24.24 23,35 1 .51 2.20 
II ,. Norte 16,02 7,71 36,89 30,02 14 .17 19 .11 13 .89 23.23 17.75 10 .62 1 .28. 1.31 

III ,- Golfo 19.29 19, 58 46.70 33,92 2.67 0 .21 12 ,20 16,32 17 ,66 20,06 1 .48 1. 91 

IV.- Centro Norte 20.22 15,45 41. 36 39, 91 6, 16 8,56 15,72 15 .09 15. 56 19. 71 0,98 1 .23 
V.- Centro Oeste 4,34 3.1 o 56. 41 47,44 8 ,17 11 .ao 13, 15 17.90 16. 41 18 ,36 1 ,52 1 .40 

VI.• Centro 6,62 5,56 59 .81 42 .1 o 7 ,16 1 o ,55 10,28 21 ,21 14 ,61 18,80 1 .52 1. 78 

VII.- V, de MllKico 2.78 1. 99 17 .87 34,96 11 ,93 15 .48 18,09 30,77 17,32 15 .11 2.01 1.69 

VIII.- Sur-Sureste 3.87 5,67 64,06 51. 75 4.87 5.82 10, 77 15 .01 15,42 19.76 1 .01 1,99 

1) .- lndust ríos pro dueto ros de bienes de consumo 

2) .- Industrios productoras de bienes intermedio1 

3) .- Industria• productoras de bienes de capital 

FUENTE: El Colegio de Mllxic~, Brigida Garcia, La participacion de la pobl~ción en la actividad económica 
1980, 



CUADRO III.!I- INCREMENTOS MEDIOS ANUALES ( TOTAL, NATURAL Y SOCIAL) DE LA 
POBLACION URBANA Y NO URBANA POR REGIONES 1940 - 1980 

Pr:r.moc - caCTPTO !.Noroeste II. Norte III. G:llf o IV.Centro Nte V.Ceetro-ot.e. VI Centro VII V .Ml~xico VIU Sur-Sureste 
11 1/ N.U 2/ u N.P l' N.U u N.U u N.U u N.U u N.C u N.U 
1 ' 1 ;.¡1J - 1 950 

Pobl'lción Total 7.2 2.4 5.3 1 .6 4 .1 2.3 2.7 1. 7 3,9 1. 5 3.9 1 ,6 5,3 2 .1 4,3 2.2 
Pol>lación Natural 2.7 2.9 2.6 3,2 1 .8 2,3 2.5 3,2 2.3 2.8 1 .4 2 .1 1. 7 2.2 2.1 2.4 
P~hlacién Social 4.4 -o.5 2.6 1. 5 2.3 o.o 0.2 -1. 4 1 ,6 -1 .2 2.4 -0,4 3,6 -0.1 2.2 -o .1 

19é0 - 1960 

Pr:Uación Total 7,1 2,4 5.2 1. 2 4.0 2.6 2,7 1 ,9 s .1 2.0 2.8 1 ,B 4.8 2.2 3.1 2.5 
p,~o l ación r•aturol 3.7 3,6 3.1 3.3 2,7 2.9 3.3 3,6 3.0 3,3 2.3 2.7 3,0 2,B 3.0 3, 1 
F''.'º loción Social 3.3 -1.1 2.0 -2,1 1 ,2 -0,3 -0,6 -1.6 2.0 -1 .2 0,5 -0.9 1 ,8 -o.s o, 1 -0.5 

19f:O - 1970 

Población Total 5.6 3.0 2.1 2 .1 4,6 2.9 1 • 5 1 • 5 4,7 1 .s 4.9 2.0 4.9 3,B 5,3 2.2 
pr.r, 1 OC ión Natural 3,9 3.8 4 .1 3,4 2.7 3 .1 4,0 4,0 4,4 3,2 3 .1 3,5 2.8 3,B 3, 1 2.3 
~··:·[ación Social 1 .6 -o.a -0.1 _, .2 1.8 -1 .6 -0.2 -2,5 -1. 3 -1 .6 1 • 7 -1 .4 2, 1 o.o 1. 4 o.o 

197J - 1980 

P·,~- Lac1on Total 3,8 2.7 3,0 2.0 2.7 2.5 4,4 3.4 
P·1Llaci'Jn Natural 3,1 ¿__/ 3.1 11 

2,7 
11 

3,7 
11 3.2 11 5.8 

~/ 
2.4 11 3.6 }./ 

P0t:locion Social 0,6 -1. 7 0,3 • • 6 -o,6 -1 .1 -1 .a o.o 

1) .- Población Urbano 
2) P~blacian no Urbano 
3). - Datos no disponibles. 

í'.i':.idt: Censos Generales de la Poblacion, Médca Demografico, Breviario 1980 -1 981 ' CONA PO 
Secretorio de Salubridad y Asistencia, Direccion General de Bioestadistica, 

Luis Unikel. "El Desarrollo Urbano en M~xico" 



CUADRO IV.1 ,- NUMERO DE CIUDADES DE ATRACCION, EQUILIBRIO Y RECHAZO 

POR REGIONES 1940 - 1980 

e o N e E p T o 1 

1940 - 1 950 

Cd, de alta atracción_l/ 13 

Cd, de equilibrio_g/ 

Cd, de rechazo _]/ 

1950 1960 

Cd, de alta atracción 

Cd, de equilibrio 

Cd, de rechazo 

1960 - 1970 

Cd, de alta atracción 

Cd, de equilibrio 

Cd, de rechazo 

1970 - 1980 

Cd, de alta atracción 

Cd, de equilibrio 

Cd. de rechazo 

17 

16 

6 

2 

1 7 

6 

3 

11 

9 

5 

3 

9 

4 

3 

12 

5 

10 

11 

4 

11 

1 I1 

9 

13 

7 

1 

20 

2 

6 

16 

8 

4 

IV 

3 

3 

4 

3 

4 

2 

5 

3 

V 

1 2 

3 

4 

17 

6 

9 

17 

12 

1 5 

15 

11 

18 

VI 

6 

2 

5 

3 

6 

7 

6 

5 

4 

5 

9 

VII 

3 

3 

1 

3 

1 

5 

VII 

7 

4 

7 

2 

15 

4 

6 

12 

9 

8 

1) .- Número de ciudades que atrae a los migrantes en alta proporción. 
2).- Número de ciudades que guardan un equilibrio en el crecimiento de población, 
3) ,- Número de ciudades que rechazan a los migrantes, 

FUENTE: Censos Generales de la Población, 
Nacional Financiera, S.A. "Economía Mexicana en Cifras" 1980 
Luis Unikel. "El Desarrollo Urbano en México" 

REGIONES. 



CUADRO IV.2,- MEXICO Y OTROS PAISES: POSICION RELATIVA DEL NIVEL Y 

TASA DE URBANIZACION, 1900 -1960. 

]./ N I V E L D E u R B A N l Z A c 1 o N,l../ T A S A D E U R B A N I ZACIONg/ 
P A I S 1900 Ron510 1940 Ranr;¡o 1960 Ran:¡o 1900-40_Ran510 1940-60 Ran510 
BRASIL 9.6 7 15.3 8 28,1 9 0.92 7 2.95 4 

CHILE 23.4 3 36,2 4 54,7 3 0.95 6 2.04 6 

ESTADOS UNIDOS26 .o 2 42.5 3 46.9 5 1.20 5 0,49 9 

GRECIA 15,0 4 26.5 5 37.3 6 1,39 4 1 • 61 8 

INDIA 5.6 9 8,2 10 13.6 10 9.77 9 2.48 5 

INGLATERRA 58.5 1 67.9 69.3 2 0.37 10 o .1 o 10 

JA PON 11 • 5 6 49.9 2 71. 9 3, 1 o 1 1 .89 7 

MEXICO --2.d.. 8 18,4 7 34,7 7 1 .64 3 3,07 3 
PERU 5.5 10 14. 2 9 28.9 8 2.01 2 3,25 2 
VENEZUELA 12,6 5 19.6 6 47.2 4 0.87 8 4 .13 1 

PROMEDIO 

MUNDIAL 9.2 18 .2 27 .1 1.64 1.96 

1). -

2). -
3) .-

El nivel de urbanización se mide , en este caso mediante la proporcion de la población urbana 
que vive en las localidades de 20 mil y más habitantes, Esté se define como la magnitud alca~ 
zada por la concentración de población urbana en una unidad territorial y momento dado, 
La tasa de urbanización es igual al incremento medio anual del nivel de urbanizació~~ 
Los países astan ordenados alfabeticamente, 

FUENTE: ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS, "LA URBANIZACION Y LOS CAMBIOS ECONOMICOS Y SOCI~ 
LES" SEMINARIO SOBRE URBANIZACION CELEBRADO EN LA UNIVERSIDAD DE PITTSBURG 1966, 



CUADRO IV.3,- MEXICO Y OTROS PAISES: INDICE DE PRIMACIA 
DE DOS Y CUATRO CIUDADES EN 1950, 

PAISES 

MUNDIAL 

AMERICA LA TINA 

Uruguay 
Guatemala 
Argentina 
México 
Chile 
Perú 
Venezuela 
Brasil 
Colombia 

Francia 
Dinamarca 
Austria 
Inglaterra 
U.R.S.S. 
E.U.A, 
Chino 
I ndie 
Cono do 

2 Ciudades 

2.7 

3.6 

12.4 
10.3 

9.3 
7.2 
5.9 
5,0 
2.9 
1 .2 
1 .a 

10.2 
7,7 
7,4 
4.0 
1.9 
2.5 
2,5 
1 .5 
1. 3 

4 Ciudades 

2.0 

2.9 

5.7¡ 
5.3 
3.9 
2.9 
2.4 
4.6 
1 • 6 
o.a 
0,7 

3.3 
3,2 
2.9 
1 .5 
1.3 
1 .o 
0.9 
o.a 
0,6 

FUENTE: K. Dovis, "Lo Urbonizoci6n de lo Poblocidn Humano", en 
Gerorld Breeze (comp) "El Desarrollo de las Ciudades" 



CUADRO VI,1 .- INCREMENTO DEMOGRAFICO DEL DISTRITO FEDERAL Y DE 

LA ZONA METRQPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO. 1900-2000 

( Población en miles de habitantes ) 

Zona Metropolitana de 
A Ñ o s· ' T-otal g/ Distrito Federal la Ciudad de México, 

1 9 o o 541 541 
1 9 1 o 721 721 
1 9 2 o 906 906 
1 9 3 o 1 ,230 1 , 230 
1 9 4 o 1, 760 1 1 760 
1 9 5 o 3,480 3,480 
1 9 6 o 1o1056 4,870 5 ,186 
1 9 7 o 15,6 71 6,874 8,797 
1 9 8 o 24,000 9,500 1 4 ,'500. 
1 9 9 01 / 30,000 13,750 16 ,250 
2 o o OI/ 36,000 18,000 18 1000 

1) .- Estimaciones realizadas por el Departamento del Distrito Federal 
2) .- Total de la Población del Distrito Federal y la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 

FUENTE: Secretaria de Programación y Presupuesto. Plan General de Desarrollo Urbano1 
Departamento del Distrito Federal. 



CUADRO VI.2.- PERSPECTIVAS DEL COMPORT.l\MIENTO VIAL DE LA CIUDAD DE MEXlCO 

·HASTA EL AÑO ~ 988 

e o N e E p T o 

Número de Vehiculos 

Número de Viajes por 
Día. 

Velocidades de opera
ción promedio 

Saturación de la Red 
Vial Principal 

1 9 7 9 

2,000,000 

17 ,000 ,ooo 

20 kms/hr. 

40 % 

1 9 8 2 1 9 8 8 

2,670,000 3,930,000 

2~,6:i5,000 33,405,000 

1, 9 kms/h r. 7.9 kms/hr. 

60 % 100. o % 

FUENTE: Departamento del Distrito Fedsral, Plan General de Desarrollo Urbano. 



MAP~ I.1.- LOCALTDADE_~_!)__!_~~-_l)_E _15_00~-~~B_I_'r_A~'.!:~~--~~-l_l_9_0_0_.c..._ ____________ _ 

• 

' ,_ r-- --· 

15 000 - 50 000 
$0 000 - 100 000 

• 100 000 - y m~s. 

Fuente: Luis Unikel. "El desarrollo Urbano en '1éxico". 
- ·--·-- -· --···· ----- ------------------
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MAPA l,2.- LOCALIDADES DE MAS DE 15 000 HABITANTES EN 1940. 
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Fuente: Luis Unikel. "El rlesarrollo Urbano en 



MJ\~A I.3.- PRINCIPALES AREAS URBANA$ DE MAS D! 80 000 HA~ITANTES EN 1980, 
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Fuente: Luis Unikel. "El Desarrollo Urbano en 



M.1\l'l\ ¡II, l. - DIVISION DE Ll\ REPUBLICJ\ MEXICANA l'OR REGIONES ECONOMICAS 1940-1980, 
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Fuente: Luis Unikel. "El Desarrollo Urbano en México". 
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MAPA III. 2. - ZONAS DE INFLUENClA EN LA REPUBLJC,I\ MEXIC.l\NA A TR.AVP.S o¡.; r.As 
PRINCIPALES VIAS DE COMUNICACION EN 1980, 

Fuente: Luís Un ike l. "El Desarrollo Urhñno en 
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MAPA III. 3. - CLASIFICACJON DE LAS REGTONE~~ POR SU l\CTIV1D/\D ECONOMICA 1940-1980 • 
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Fuente: El Desilrrollo llrb¡¡no en '~éxico." Luis 



MAPA III.4.- FUNCIONES PREDOMINANTES DE LAS PRINCIPALES CIUDADES 1940-1980, 
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Fuente: Luis Unikel."El Desarrollo Urbano en M~xico". 
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MAPA IV.1.- CIUDADES n~ ~~RACCION Y DE RECHAZO DE 1940-1980 • 

.. .. .. .... -.... /"' ........ 

• ATRACCION DEBIL • 

• ATRACCION MEDIA • 

• ATRACCION FUERTE, 

* EXPULSION DEBIL. 

* EXPULSION MEDIA. 

• EXPULSION FUERTE. 

Fuente: Luis Unikel. "El Desarrollo Urbano en /\~xico". 
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MAPA IV.2.- C A T E G O R I A M I G R A T O R I A D E 1950-1960 . 

~ FUERTE ATRACCION. 

* DEBIL ATRACCION . 

• EQUILIBRIO. 

• DEBIL EXPULSION . 

~ FUERTE EXPULSION. 

• . '• 

Fuente: Censos Generales. Conseio Nacional de Poblacil'ln. 
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MAP/\IV.4.- CATEGOH\A M!GH/\'I'ORI!\ Dt: 1970-1980. 

A FUERTE ATRACCION. * DFBIL ATRACCION. * DEBIL EXPULSJON. 

• FUERTE EXPULSION. 

0 EQUILIBRIO. 
Fuente: Conse10 Nacional de PollLici<.íll. Cens" "--... ------------· -· - - ------ ----- ______________ __::: ______ -.J 



MAPA VI.1.- NIVEL DE INGRESOS EN EL DIST~ITO FEDERAL. 
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Fuente: Plan General de Desarrollo Urbano del Distrito federal: 
Anexo r.ráUco. 



MAPA VI.2.- ZONAS PRP1ARIAS !)EL DISTRITO FEDERAL. 
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Fuente: Plan r.ral.de Desarrollo Urbano del D.P.:Anexo r.r~Fico. 



MAPA VI. 3.- DENSIDAD DE POBLACION EN EL ú!STRITO 
FEDERAL. 
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Fuente: Plan General de Desarrollo Urbano rlel Distrito F'erlE'ral: 
Anexo r.rá~ico. 



MAPA VI.4.- PRINCIP~LES AREAS Y FUENTES DE CONTAMINACION 

EN EL DISTRITO FEDERAL. 
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Fuente: Plan ~eral de Desarrollo Urbano c'el O.Ji'.: Ane.xo r.ráf'.ico. 



GRAFICA VI.1.- INCREMENTO DEMOGRAFICO E EL 
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FUENTE: PLAN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO PEDERAL. 



GRAFICA VI.2.- ATENCION A LA CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA POR 

PARTE DE LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO. 
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F'llente: Plan General de Desarrollo Urbano del D.F. 



GRAFICA VI. J- USO ACTUAL DEL SUELO EN EL DifTRITO FEDE'V,L. 
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